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LA REVOLUCION Ot tqto,-

a),- Primera Prqclama.· 

La génesis del Nuevo Derecho del Trabajo lata en loe 

manifiestos, en las inconformidades de los que con hero!s•o ae -

enfrentaron al régimen dictatorial del General Portirio Dfaz, a~ 

bierno de latifundistas y propietarios, Ricardo Florea Mag6n a la 

cabeza y otros adalides del movl~iento liberatorio organizaron -

grupos contra el dictador independienteaeentc de la Acci6n Polí

tica; en la propaganda se ~ebela un claro ideario social para el 

mejoramiento de los campesinos y de loa obreros. El docu•eato -

de mas significaci6n es el Progra•a y Kanifieato a la Nac16a Me

xicana de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que 

suscribieron en San Luin Miaaouri el lo. de julio de 1906, loa -

hermanos Flores Mag6n, Ricardo y Enrique, adnafa de Antonio I. 
Villarreal, Juan Sarabia, Manuel Sarabia, Librado RiYera y loaa

lfo Bustamante, constituyendo el primer mensaje de Derecho So- -

cial del Trabajo de los Obreros Mexicano&. Por au i•portancia

ee reproduce lo mas importante para nuestra Materia: 

Establecer un aaxiao de ocho horas de trabajo y un 

salario mínimo en la proporción siguiente: de un peaoa diario p~ 

ra la generalidad del pa!a, en el que el promedio de loa aalartoi 

es inferior al citado; y de mas de un peso para aqu,llaa re~io-

nes en que la vida'es mas cara y en las que 6ate salario no bas

taría para salvar de la miseria al trabajador. 

La,reglaaentaci6n del servicio doméstico y del Tr~ 

bajo a Domicilio. 

Ado~p¡ar de inmediato medidas para que con el tra

bajo a deatajo los patrones no burlen la aplicaci~n del tiempo -'f 

del salario moximo y del salario mínimo. 

Prohibir en absoluto el empleo de niftos •enore• de 

catorce años. 

Obligar a loa dueños de minas, talleres, etc., a -

mantener lns mejores condiciones dP higiene en sus propiedadeo y 

guardar los lugareH de peligro en un estado que preste aeguridad 
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a la vida de loe operarioa, 

Obligar a los propietarioa o patronea ruraloo a -

dar alojamiento higiénico a loo trabajadores, cuando la natura

le~a de ~otos exija recibir alb~rRue de dichos propietario•• 

o patrones, 

Obligar a loo patrones n pn~ar indemniznciones por 

accidentes de trabajo. 

Declarar nulos loa adeudo• actuales do loa ¡orna

leroa del campo para con loa amos. 

Adoptar medida• para quo los dueños de tiorraa no 

abusen d~ loa medieros, 

Oblir,ar a loa arrendadoren de cam~o y caaaa que -

indemnicen a loa arrendatarioa de aua propiedadeo por laa mejo

raa que dejen en ellas. 

Prohibir a loa patroneo bajo severas penas que p~ 

guen al trabajador de cualquier modo quo no aea dinero en efec• 

tivo; prophibir y castigar ol que se impongan multns a loa tra

bajadores, o que so les hagan descuentos de su jornal. o se re

tarde el pago de lA raya por =as de unn semana o se niegue al -

que se separe de su trabajo el pago inmediato de lo que tienen

ganado; suprimir las tiendas de raya, 

Obligar a las empresas o negociacionea a no acep

tar entre sus empleos y trabajadores sino unaminor!o de extran

jeroa; no permitir, en ningGn caao, que loa trabajadores de la

aiama claee que realicen trabajos du la misma índole se pague -

aas. al extranjero que al mexicano, en el mismo cstablecimien-

to ~o que a los mexicanos se leo pague en otra forma que a los-· 

extrojeros. 

Hacer obli~atorio el descanso doMinicol. 

Estos puntos <lel Programa, complemcntndos con al

Capftulo de l•s Tierras, son reveladores de la situación rconó

aica y social en que se encontraba el proletariado ~cxicano me

diadoa de la primera dGcada del pres•ntc si~loi en los momentos 

que la Dictadura hnb!a llceado a la cGspidc de ~u npogeo, las--
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~ccionts obreras se identificaron para proyectar las bases de -

rcivindic~ci6n ocnn6mica d~l proletariado. 

Llamarl la atenci&n quo entre los postulados del

Partido Liberal Me~icano no aparezca al "Derecho de Huelga" el

cual siempre h~ Rido un anhelo <le la clase obrero; pero ello se 

explica con facilidad, ya que la Dictadura porfirista toleraba

las huelRns, no combatía ~l desarrollo de lan ~ismas; loa trab! 

jadorcs ejercían, aunque siempre sin cxito, la coalici6n y la -

huelga; y como los obreros pod[an libremente realizar sus movi

micotos huelgu!sticon no hab(a raz6n para hac~r una solicitud -

al respecto. 

Al dnclinar l3 plenitud do la Dictadura, 1011 mov,!. 

micntos huolgu!aticoe, de trascendencia como el de Cananea y R!o 
Blanco, se reprimieron con crueldad, porque la organizaci6n ai~ 

dical obrera minaba la solidez del régiaen porfirista y el pre

dominio de sus c6mplices. 

Los aíntomaa de la Dictadura desdo 1906 manifies

tan ya su catado patol6gico y, por lo tanto deviene el caoa y -

su destrucci6n. La Uni6n Sindical de los trabajadores loa co

locaba en víaa de alcanzar sus primeraa conquistas en la lncha

social, y para contener las ansiaa de liberaci5n de las masas.

el por!iriato recurri6 a la vil violencia, asesinatos. derrama

~iento de sangre proletaria y "Regeneraci6n" se convierte en el 

p~riódico revolucionario por exc~lcncia. 

b),- Las Huelgas do Cananea y Rfo Blanco. 

En Cananez, Sonora, se organiz6 la Unión Liberal-
• 

denominada "Humanidad", a fínea de enero de 1906, por iniciati-

va de Manuel M. Dieguez; también so constituyó en Ronquillo, el 

Club Liberal de Cananea; estas organizaciones se afiliaron a la

Junts Organizadora del Partido Liberal Me:ricano, el cual ten!4-

au sede en Snr. Luis Missouri. En tal ocaeión, Eateb«n B, Cal-

dcr6n, con un valor civil admirable, alentaba a loa trabajado-

res para Jefenderae de la f&rula capitalista la que cada día -

era mas deaesperante, ya que daban bajos salarios y había reca~ 

co de trabajo para Inn obreros, par~. de t3l forma, aumentar lae 
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mGltlples ganancias de las empresas. Al fin <le coutrnroatar-

~sta situaci6u se reunieron los miembros de la Uni6n Liberal -

"Humanidad" en aesi6n ~ecr<'tn protestando contra la tira.n!n in

dustrial, y como conHecucncia de esta reuni6n celebrada el 28 -

de mayo da l906, se realiz6 un mitin el d{a 10 del mismo mes, -

en un sitio proximo a Pueblo 1uevo, al quP concurrieron mas de

doscientos obrnron. Hablaron en 1ll mitin Car lo~· Cuerrcro, Est!:_ 

ban n. Calder&n y Lizaro Guti¿rrni de Lara, acord¡ndosc en dl•

cho mitin un movimiento de huelga para contrnrcst•r la explota

ci6n cnpitaliota. Eu la noche del JI de mayo, en la mina deno

minada Oversight se declar6 la huelga, en el preciso instante -

de los cambioo do operarios y mineros, negSndose loa entrantes

ª cubrir las vacantea que dciabnu sus compaieroo. El movimien

to ae desarroll6 pacíficamente y en tal forma abandonaron los

trabajsdores la Mina. El Gerenta de lit Compañ!a Minera "Cananea 

Consolidated Copper Compnny", coronal Williams C. Green estimó

aerio el movimiento, pidiendo en au auxilio la intervenci6n del 

C. Gobernador del Estado de Sonora. 

En laa pri~eras horas de la mañana del día lo de

junio ¡ ca decir, al día siguiente, ~an de dos mil trabajadores

huelguistns recorrieron Jos ~allcrPs y las minas con el objeto 

de engrosar sus fil.as y poder llevar al cabo una gran manifost~ 

ci6n. A las diez de la mRñana ocurrieron los lidere9 de los -

huelgu!stas n lau oficinas de la Empresa, en donde se encontra

ba el apoderado de la negociaci6n, Licenciado P~dro D. Robles y 

las Autoridad•s del Lugar, siendo ~!las al Pr~sidentc ~unicipal 

Doctor Filiberto V. ílarroso, Comisario Pablo Rubio y Juez Me- -

nor, Arturo Carrillo. Por los huelgu[staa sus representantes.

eran, Esteban E, Calderón, Manuel M. Dier,uez, Juan 8. Batros, -

Mariano Mesina e lRnacio Hart[nez, quienes presentaron un ~eco

randum que contenía los siguientes puntua: 

lo. Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 

2o.- El pueblo obrero ne obliga a trabajar ao-

bre las condiciones siguientes: 

l.- El Gueldo mínimo del Obrero &eri d~ Cinco -

Pesos. 

Il.- La dt>:Jtitución d,•l :tayordomo LuJs (::ivel- 19). 

--
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111.-En!odoe los trabajos de ~a "Cananea Conaoli

d4tcd Coppur Co." ee ·ocupartin el 754 de mexicano• y el 25% de -

extranjeroo, teniendo los primeros las miemao aptitudes que los 

segundos. 

IV.- Poner hombree al cuidado de lao jaulas, que 

tengan nobles sentlmicntoe, para evitar toda claoe de irritaci~ 

neo. 

V.- Todo mexicano, en el trabajo de eata Nego-

ciaci6n, tendrli derecho e ~ecenoo, aegiin se lo permiten su• ap

titudes. 

El abogado de la Eaprcea calific6 de abaurdaa las 

peticiones Je loe Obreros, pero loa huelguíatae entaban decidi• 

dad y se mantuvieron en digna actitud. Como fueron negada• las 

peticiones categ6rica•ente ooaeguida ae improvisó un altin fro~ 

te a la Hina ''Overaight", en el cual loo comisionados informa-

ron que la Compañía no había aceptado sus peticionea. Deode -

eae momento ae lnici6 la lucha organli,ndose una manlfeotaci6n

compocta que parti6 de la Mina con direcci6n al barrio de La M~ 

sa, a efecto de inTitar a los operarios de la Maderería de la -

Empresa a secundar el movimiento. Pero el Gerente de la Hego-

ciaci6n Minera, quien conocía de antemano la debilidad de •us -

peticiones, preparó otros argumentos para él mas eficaces y de

inmediato los puso en pr&ctlca: uaó de las ametralladoras. 

La manif estaci8n de los obreros se dirigi6 a la 

maderería para invitar a loa obreros de ese departamento para -

que. hiciaran causa comG¿ con los huel~u!stas y en virtud de que 

tales trahajadorea abandonaron dicho departamento numándoae a • 

los huekguistas, George Hetcalf pretendió impedir la salida de

los obreros y como no lo conaigulo con una man~uera roci6 de --

agua a los manifestantes, ayudado por su twrmaoo Williame, mo-

jando de tal forma las banderas que portaban. Ello no ate•oti

z6 a los huelguistas, quienes se acercaron amenazadoramente al

cdificio gritando "que salga el gringo desgraciado" y la reapue.! 

ta fue una detonación y un obrero cayó al ouelo bañado en aan-

grc: ~ntonce' se inició una lucha: pero mientras loa obrero• a• 
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rrojaban piedras, Gnicamente, los hermanos ~ctca!f les contesta 

hsn con balau y ello fue el principio de la grnn luc:111 <?ntrc los 

huelguistas y sus agresores, lucha anncrienta, lo que ocacion6-

el incendio de la maderer[n y heridos y muertos de amboa bandos. 

Dcapuls del nanRricnto suceso, los obreros conti

nuaron con la manifcstnci6n y se diri~ieron a la Cornisar{a dR ~ 

lonquillo, en demanda de Justicia; pero cunn~o se acqrcahnn nl

Palacio Municipal, una descarga de fusilería sobro los indefen

sos obreroa hizo nuevas víctimas, ya que en el acto fallecieron 

seis personas, entre ellas un niño de once años. 

El argumento del empresario se pon[n en prictica, 

la masacre fría y premeditada empezah11; loo obreros indignado11-

no pod!an repeler la agresi6n por estar indefensos y Gnicamente 

contestaban los disparos con maldiciones y con piedras, enta• -

blindase de tal manera una lucha desesperada y desigual. El n,!! 

mero de los muertos de &ate segundo combate lle~5 a die~, ocho

de loo cuales eran mcxicanon; los heridos eran mas de quince y, 

tambi&n, debido a la ~ravedad de auo lcsioneo, era inobitnblo -

su muerto. Los americanos hablan utilizado balas Jum•dum, proh! 

bidas en todos loo ejcrcitos·Jel mundo, por lo terrible de sus

des trozos. 

Lo anterior fue el saldo del primer día de lucha, 

en el que lao callea de Cananea ac tifieron de sangre obrera. 

El Gobernador de Sonor.'l, Izaba!, l ler,ó 11 Cananen

con rurales gendarmes mexicanos y con mas de doaicientoa qran-

gera" de loe Estados UnidoH, comandados por el Coronel Thomas -

Rinming; la mia~a rna5ana del día dos de junio fueron encarcela

dos mas de veinte obreros; por la tarde los trabajadores orga~i 

zaron otra manifestación e intentaron hablar personalmente con

el Gobernador, pero ello les fue impedido por los esbirros de -

la E11pre11a, entablándoae de nuevo la lucha, la cual, lógicamen

te, era desigual, en virtud de que tal lucha era entre obreros

desarmados y esbirros utilizados por la Empresa perfectamen!e -

armados con 1aucers. La refrie~a duró haata las diez de la no

che, hora Pn que pr&ctica=ente quedó disuelta la manifestaci5n. 
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Pero a lo lejos, en las montafiaa, se o[s, y se ncguiri oyendo,

cl eco de consicsns d~ los trabajariores plasmado en la aiguientc 

frase.,"Morir antes ~uc rondirnoatt 

En el periódico capitalino, ''El Imparcial" de 3 ~ 

de junio de 1906, ec publico un resumen de los suceson en la •! 
guicnte forma: "Desde hace varion días, un erupo de obrero& aer 

xicanos, de los que trnbnjnn en ln gran empresa miner de Cana-

nen,. sabedores de que nu j orna 1, que jui:gnn inferior al que ga

nan sus compafieros norteamcricnnos, iba n nar dismlnu!do, venían 

preparando~na huelr.11 a la c;¡ue no faltaron los incitadore• de •! 

la fe como es comGn en esta clase de conflictos. La huelga es

talló el lo. de junio, pues nada hab!an conseguido 101 obreroa

de la empresa. Este mismo d!a, loo trabajadores huelguista• -

se dirigieron a la Hadererh de la negociación para poder cona.! 

guir el apoyo de los representanteo de loa obreros pe~o fueron

recibidos por los trsbajadorea norteamericanos a tiros¡ loa o-

brero1 hu.elguiatss repelieron la agresi6n con piedras, El re~ 

eultado de la contienda, según telegrama d~l mayor Wattn a -

Washington, fue de dos mexicanos muertos, loo hermanos Metcalf-

y quince obreros mexicanos." 
6 

"Al d{a siguie11tn, do9 de junio, se eatabloci6 la 

calma". Desde entonces, la prensa adjudica a los dirigentes de 

lon trabajadores el t!tulo de "Incitadores de mala fe", a6lo 

porque salen en def enoa de sus compañeros exigiendo a la pod~r~ 

sa empresa Hinera la nivelaci6n de los salarios de loa aexica-

nos en relaci6n con los extranjeros; as! coao mejores condicio

nes de trabajo. 

1 
La aeusaci6n mas grave que e~ movi•iento obrero ~ 

11exic11no ha formulado en contra del Gobierno del Gral. Po~firio 

nraz ea la haber permitido el paso de tropas norteamericanas ª! 
madaa para proteger a la Compafi[a Minera ~Cananea Conaolidated 

Copper Cornpany". En virtud di.' que tal nfirmnci6n entrañaba una 

venganza ~acional, el mismo diario, ~El Imparcial", en su Editg 

rial de 7 de junio se encargo de desmentirla diciendo que •• "no 

es exacto que hayan ~ntrado tropas norteamericanas al Territo-~ 

rio ~acionn1; el ori~en de esn versi6n se encuentra en la cir·
cunstancia de que el Tren qu~ procedía de Naco, Arizona, venía~ 
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el Gobernador de Sonora, r~abol, y un Rrupo de partículnr~s ºº! 
teasericanoe armados, pero r.atna personan no form~bnn parte de-

las fuerzas armadas d~ aquél país, ni portaban uniforme; en nu- ~ 

mayor!a eran profcaionaleN que ven!an a informarse de lo ocurr! 

do ¡ el gobernador de Sonora consicui6 que esas personas regre

saran nin deacendcr del Tren" 

En la conciencia nacional de la ~poca se tenía e~ 

mo cierta la acusaci6n y aGn cuando el Imparcial ln hubiera ne

gado, la verdad ea que el propio peri6dico manifcet6, que en el 

tren que iba el Gobernador subió un grupo de particulares nort~ 

asericanos armados, que es casi seguro quo hubiera declarado que 

consigui6 que no bajaran del tran, pero la magnitud ~o las 9uc~ 

sos revela lo contrario. 

La actitud resuelta de loa trabajadores de cananea 

oblig6 4 la empresa a tratar con los obreros y llegar a un acue~ 

do con estos accediendo a sus peticiones; pero las supremas Au

toridades nacionales no lo permitieron, según fue afirmado·por

per•onas enteredas de los hechos. 

El d[a 5, mientras la agitaci6n continuaba, fueron 

detenidos Dleguez, CaldcrSn, lbnrrn y otros cinco obreros scfin

ladoa como directores del movimiento, a quienes se sometió a 

proceeo y se lea conden6 a extinguiy una pena da quince a~oa da 

prisi6n en la Tinajas de San Juan de Ulua. 

F:l epílogo de eoto lucha fue la reanu<laci6n de 1,!! 

horas, en conoideraciones de sumi~ión para los obreros y casti

go injusto para nus defenaorea, Pero, sin e~bargo. €sta fue la 

primera chispa de la Revoluci6n que habría de albergar, despu~s 

de hacer justicia a lae víctimas de la axplotaciSn capitalista. 

En Rio Blanco, la huel~a de 1907 no fue la prime• 

ra, el eapir!tu de rebeldía se anunci6 entre ~ovimientos que -

oin preparaci6n alguna se sucedieron durante el afio de 1896 el

pri111ero, en el invierno de 1898 el se~undo, y 11 oriucipioR Je -

eeate minmo siglo, el ZR de mayo de lQO], el Gltimo, el qur yn

recibi6 el nombre de huelg~. con el que fue mas conocido. El! 

rigen de la ~uelr,n de !Un Blanc:o en q'J07, radica en 1 n ncción -

opresora del capitalíamo indu&trínl ~oncra la or~anirarign - --
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sindicalista de loa trabajadoras hilanderos. tn efecto, • ma-

diados del afio de 1906 se reunieron un ~rupo de obreros trabajA 

dores en el jncal del ohrcro lnJr~s ~ota y dcspu&s de tratar el 

asunto qur los un{a, el trabajador Manuel Avila expuso la conv~ 

nencin de crenr un organismo de luch4 en contra del clero, el -

capital y el ~obicrno que era instruocnto de amboo¡ so provoc6-

la escisi5n correspondiente y los aniatcntcs se dividieron en -

dos grupos, uno encabezado por el obrero Andr&s Hota y el Prof~ 

sor'Joai Rubia, que sostenía que la conveniencia de crear una -

"Sociedad Mutualista" para t~vitar pcrnocuciones, y el otro enea 

bezado por Manuel Avila, los hermanos Geoaro y AtanAsío Guerre

ro y Joeé Neira, quines invacaban la necesidad de organizar una 

unión de resistencia y combate. Se opt6 por crearse una "SOCI! 

DAD MUTUALISTA DE AUORRO", ~ fin de no provocar las iras de los 

cn~migos ~el proletariado. 

As!, en la sesión que citaron para diacutir los -

estatutos de la Sociedad, Avila insiotió con vehe~ancia, secun

dado por nuevos miembros, en constituir una uni6n de reaiaten-

cia para oponerse a los abusos de los patronas y auo c6aplices, 

proponiendo que la agrupación se denominara "Gran Círculo de O

breros Liberales", en junio de 1906, y su correspondiente 6rga

no de publicidad: "Revoluci<in SociAl''. 

Los deseos demejoramicnto de los trabajadores y -

la imperiosa necealdnd de defensa colectiva contra la jorna~a ~ 
quince horas. el empleo de niüoa de seis años y las arbitrarie

dades de los capataces, hicieron, naturahientc, que el nuevo O.!. 

,.ganiamo se desenvolviara con inusitado auge, pues en poco tieapo 

se organizaron sesenta qucurssles en Puebla. Tlaxcala, Veracrug 

Edo. de ~éxieo, Queretaro y el Distrito Federal. lndudableaente 

que esta actividad obrera caus6 profunda inquietud entre loa ·

industriales. 

Los industriales de Puebla aprobaron el 20 de ao

vic•bre de 1906 ol Reglamento por las Fábricas de "Hilados y Te 

jidos de Algodon", cuyo contenido esencial es el siguiente: 

LA jornada de trabajo aer!a de 6 a.m. a 8 p.m. 

Los s5bados, el IS de septiembre y el 24 d• noviembre se suspcB 
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derin las labores a las 6 de la tnrde, 

La entrada nl trabaji ser& da cinco minutos antes 

de la hora, n cuyo efecto se dnrin dou toques preventivos, a las 

5:JO y a lns 5:45 de la mañana. Sn fijaron loa d{as de ficata 

y los cuales eran: lo. y 6 de enero, 2 de febrero, 19 y 25 de -

11u1n:o, jueves, vÍ<!rnes y nlíbndo de 111 111.11n11nn Hayor, jueveo de -

Corpus, 24 y 29 de junio, 15 de 11gosto, 8 y 16 de 11cptÍl.'mhrc, -

lo, y 2 de noviembre y fl, 12 y 25 de clir..icmhre. S1i nutorh:ó al 

ad~inistrador pnrn fijnr las indemnizaciones por loa tejidos de 

fectuosos. Se prohibid a los trnbajadorca n admitir hufinpcdes 

aon permiso del administrador en las hnbitaciones que proporci~ 

naba la fábrica. 

Otra cl6usula dccfa que en loe casos de aeparaci6n 

el trabajdor debería desocupar la habitaci6n en un plazo de tres 

dhs4 

Dicho ~egtamento se publicó el 4 de diciembre de-

1906, en laa Flbricas de Puebla y Atlixco, provocando una huel

ga de obreroa. 

El Centro Industrial de Puebla ordcn6 un paro ge

neral en las Factori'.1.10 de Pue.hl11, Tlaxcala, Vcracruz, Querctaro 

Jalisco, Oaxaca y el Distrito Federal, lnnzando a la calle e -

sus trabajadores, con objeto de capitalizar la situación de an

gust[a y miseria que produce el desecpleo y de tal forma domi-

nar a las masas proletarias en su primer intento de Asocinci6n

S indi cal. 'En la región de Orhnba, Vcral"ruz, los obrerofl pro• 

testaron enlrgicamcnte contra dicho procedimiento Industrial, -

pero loa patrones Verncruianos un contuhernio con los de Puebla 

aprovecharon la oportunidad para fijar wn sus flbricas el Regl! 

=ento Poblano y, como consecuencia de ese acto, los obreros aban 

donaron sus labores. para solidarizdrce con sus compnaeros de • 

Puebla y defenderse del ataque quo entra~aha la actitud patro-

nal. Desde late momento los campos quedaron deslindados y se p 

entablaba, definitivamente, Ja lucha entre el capitalismo y si~ 

di cal ino. 

Loa Industriales textiles y aus trabajadores sorne 

.. 
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tieron el con!lico provocado por ol paro patronnl al Arbltraje

del Presidente de lo RPpGblicn; por au parte lou obreroa penaa

bon que rl Prasidcntu y Dictador, r un rasgo humnnitario. les• 

hiciern justidn. ?.ns comisiones d<! Obreroa y patrones se tra!. 

lndaron n la Capital de la Rcpdblica para realizar las geatioue• 

pertlnentoB ante el yn citado Presidente, 

El din 5 de cnaro de 1907,loo camisiuna¿os obreros 

fueron obligados a comunicsr o lo~ trabajadores que el fallo del 

General Porfi~io ~faz hab[a sido favorable a los intereses de loe 

trabajadores. "El Gran Cfreulo de Obrero& Libros" convoca a aus 

neremindos parn el dín siguiente, domingo 6, con el objeto de 

informarles sobre el Arbitraje. 

El Domingo 5 de Enero, se reunieron loa trabaja

dores en el Teatro "Corostiza" y cuando les dieron a conocer 

el Laudo Presidencial, advirtieron que se trataba de una burla 

aarciatica, que el irbitro no era mio que un inatrumento de loa 

industriales, provocándose una reacci5n vio1onta contral el dic

tador. Acordaron no volver al trabajo, contrnriando el Artículo 

lo. del Laudo arbitral, qttl'! declaraba· e1presa111ente que el Lunes 

1 do Enoro de 1?07 se ilbrir!an lan F&bricas de loa Rstadoa de 

Puebla, Vcracruz, Jalisco, Queritaro, Oaxaca y el Distrito Fe

deral y que todos los obreros entraran a trabajar en ellas, tu

jetos a los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse 3,que 

propietarios hayan 11ictado posteriormente y a lns costunbrea 

eatableeidu. 

"El Lunes 7 de Enero dicen loe Liz Arsubide, aas

neci6 brumoso y pesimista. Lna F4bricaa lanzaron su ronco ail-
• 

vido, llamando a loA trabajadorc$ a la faena; los industriali• 

estaban seguros de que loa obreros no se atreverían a deaobed•_ 

cer el Laudo Presidencial, m&xime cuando habían hecho correr -

la versión de que las autoridades de Orizaba tenían ór~enes ea

trictna de hacer que el trabnjo se rennudara,desde luego, para 

que el comercio no siguiera sufriendo con el paro, De toda• laa 

calles que conducen a la3 factorías, ae vi6 avanzar la masa co~ 

pacta de obreros, que los amos antlafechos veían regresar ven--

... --.. ·-·---~__;.----
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cidoa. Pronto se <lasengafisron; aquil concloccraJo no llega

ba como otros dfas aumiso y dominuJo, cada trabajador traía 

los puaos fuertemente crispados y había en su rostro el odio 

y el dolor. Los d[as de huelRn con su cortejo de hambre, de 

zozobra, había acumulado un RCBto <le amargura y sabiendo que 

hab!a llegado el momento de la lucha en actitud de de!lnf!o, 

para que loa propietarios vieran claramenta que ac negaban a 

trabajar, a pesar de la conminaci&n Praeidencial, vinieron -

tambiln para saber quilnen entre elloo flaqueaban rompiendo 

las filas proletariau, para caatiRarlos. 

' Hombres y mujeres ancolerizados oc dirigen a la 

tienda de raya de R!o Blanco, toman lo que necesitan y pren

den fuego al eotablecimiento, despu'o ln muchedumbre oc diri

ge a Nogales y Sta. Rosa, ponen en libertad a sus correligio

narios que se encontraban en la c&rccl incendiando 'ºtas y 

la• tiendas de ray.1. El pueblo hizo justida por au propia lll,! 

no frenta a la tiranía; una nueva chispa de la Revoluci6n 0-

brera, pues la muchadumbrc eritabn: ''Abajo Porfirio Díaz, viva 

la Revolución Obrera''. El corolario de este acto, Cué el ase

sinato y fusilamiento de obreros, unn verdadera masacre, que 

llev6 a cabo el Gral. Rosal[~ Mart!ncz, en el cumpliminnto de 

6rdenes ptesidcncialcs. 

"Es de noche, dice S11l11zar Encobedo, el 80 l en-

su último rayo se ha llevado los post re ros alienton de los --
victit:iados; lil lucha, con amante col:lpañerismo envuelva ahora 

los cuerpos que yacen insepulta<los en al solitario camino-

que huele a pólvora y sangré¡ los chacaleR huflmean en los CO,!! 

tornos de las Fábricas, poniendo sitio a 1.os proletarios hoi;_! 

res, a la dlbil claridad de la ~iosa ílelene slRuen matando a 

obreros indefensos". 

Se han cumplido las órdeneu th!l Pnlatino, agre

gan los mencionados escritores, el Cisar mandó la nuerte a -

loa plebeyos 'tejedores y éstos l 11 han recibido t!n la r.iás alta 

forMa; las v!ctioas son llevadas en carros 11 innorodos lu~ares, 

"El gran C!rculo de Obreros LibreR" h;1 hallado la ¡>loriosa de 

·r.¡ 
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rrota· el dolor irimcra en la desolada serranía, más el ho

nor proletario irrad!a incólume como la bruñida cima de la 

cumbre del Citlaltépetl. Después de los asesinatos colecti

vos llevados a cabo por la autoridad, el órden fue rcntabl~ 

cido; dlas dcspu~s se realizaron aprehensiones de obrero• -

para aer deportados a Quintana Roo y finalmente se reanuda

ron las labores en las Fábricas con la sumisión de loa obr~ 

ros supervivientes, a quienes no lea quedó m'• remedio que 

obedecer y cumplir • pero guardando en el fondo de su alma 

odio y rencor contra los e-'Xplotadorea del trabajo humano y 

de su instrumento, el viejo tirano Porfirio D!az. 

El estudio del Porfiriato, desde su nacimiento 

haata su terminación, lo han realizado con acierto los ilus

tres historiadores mexicanos Valadez y Casío Villegas. lapo

sible señalarlo en tan pocas líneas, pero en lo esencial so

bresalen las finanzao pGblicas por encima de la agricultura, 

la industria, así como también la ambición rentista del Cap! 

talista. Ante todo es punlo de partida dul desarrollo Indus

trial basado en la explotaci6n del obrero. 

El Porfiriato, con sus brutales principios po

líticos, propiciS el advenl~iento de la "Revoluei~n Mexicana", 

orl~inalmente burguesa. 

c) TRIUNFA LA REVOLUCIO~ Y F.L RECI~EN MADERISTA. 

En el terreno político. Don Francisco I. Madero 

se enfrenta al régimen del Gral. Porfirio D!az, para partici• 

par en la campaña preahlencial de 19 JO, al a111paro de loa pris 

cipios: "SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCION¡', que entuaia••aron 

a las masas para impedir que continuara al frente del poder -

Ejecutivo del Dictador. Presionado en todas formas y a punto -

de ser apresado el sefior ~adero, se vi6 obligado a lanzar el -

famoso ''Plan de San Luis" que aparece firmado en San Luis Pot,2 

s{ el 5 <le Octubre ~e 1910 y en cuyo artículo 7o, señala el 20 

de Sqvicmbrr nara que la ciud~dan[a tomara las armas contra el 

r.obierno de Don Forfirio Y la Revolución estall6 el 20 de No-
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~icmbre de 1910, triunf~ndo, 

Al ;!(!\•on i.l'liPnte t!c 1 e \•ictoril! dl' le r1>1111111 .. .,_ 

volucioriaria en cleccionos verdaderAment~ democr5ticas, ~u6 

electo presidcntn de la RepGblica el Sr. Madero, iniciindose 

una nueva era política, ocon6mica y social. Como primer paso, 

se expiJi6 a iniciativa auym el decreto del Connruílo de la -

U11i611 <l.?l l'l ,j11 ::idc:wbrv ue 1')11, qué ctea la Oftcinu Jcl·-

Trabajo, dependiente de la Secretaría del Fomento, la Coloni

~aci6n e Industria, parn intervenir en la solución de los con 

Clictos entre el capital y el trnbajo, manifcotnción elocuen

te del intervencionismo del Estado y origen rudimentario de -

ls jurisdicción laboral. Entre otras actividades, auspició la 

formulaci&n del contrato y tarifas de la Industria Textil en 

1912 y resolvi6 mis de 60 huelgas en favor de los obreros. Por 

otra ~arte, yn tenía en cartera el Presidente Madero los pri

~cros proy~ctos ~o leyes agrarias y del trabajo, precursores 

de las r.arant{as sociales. Estos proyectos tenían sus antece

dentes en el programa que present6 el Sr. ~sdero en el "T{vo

lo del Eliseo", de esta ciu<lad de México en Abril ele 1910 al 

s~r proclamado can<li~ato antireeleccionista. 

"Uaré que se presenten las iniciativas de Ley 

convenientes para aseRurar pensiones a los obreros mutilados 

en la Industria, en las mismas condiciones que se les dieran 

en vida en el servicio de alguna empresa. Adem&s de Sstaa L~ 

yes har6 lo posible para dictar las dia,osiciones que sean -

convenientes y favoreceré la promulr.~ción de leyea que tengan 

por objeto mejorar la situación del obrero elev5ndosn de ni

vel, intelectual y 111ornl ••• " 

Por conducto de la Secretaría de ilaciencia, el 

Presidente lladero envió a la Cái:iara de l>iputados de la :.\XVl 

legislatura Federal la iniciativa Je Ley de 25 de.Septiembre 

de l'Jl:!, nuc creó un impuesto sohre l1il:i1lcH1 y tc.iidos de al

godón para favorecer a los trabaiadores textiles. Csta inici~ 

tiva orirtinó tlcbates "" 1:1c'1a 1;ácarr .1,1nd1• th' csr.rimier•>r' nc-r 

primera vez en nuestro na!i.. 1.,s »nc,•nros ::iñs avanzados di!I 

socialismo, habi~ndo s1~0 apro~a .a lo ~1sMa 
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su actuaciGn obrerista los Diputadoo Ueriberto Jarn, JesGa 

Huerta Macías se Jcclara socialinta en la scei6n del 2 de 

Noviembre. 

d) LA RCVOLUClO~ CO~STlTUCIONALlSTA. 

Víctima de la tr~ici6n nefasta, el Presidente 

de la RepGblica Don Francisco I. Hadero y al Viceprasidentc 

José María Pino Suárei, fueron asesinados el 22 de Febrero 

de 191J, descncadenindoac la Revoluci6n Constituicionalieta 

jeíaturada por Don Vcnu~tíano Carranza gobernador del Esta

do de Coahuila, en contra del usurpador Victoriano Uuerta y 

sus secuaces que para vergucnza suya y de los que lo aco~p~ 

5aron en la conaumaci6n de sus delitos y en sus tropeliaa 

contra las libortndes políticas, no loa perdona la Uiatoria; 

Alberto Garcías Granados, Rodolfo ~eyes, Toribio Eaquivel 

Obregón, ~uer!do ~oheno, Jorge Vera Eopa5ol, Nemecio Garc!a 

~aranjo, Manuel Calero, Jos6 ~nr!a Loznno, Francioco H. de 

Olaguibel , integranteA algunos de ¡atoa del lla~ado "Cuadr! 

l&tero" rle intelectualon m&s abdominables de la política me

xicana, casi todon pertenecientes al partido Científico. 

El Plan de Guadalupe de 26 de Marzo de 1913, 

firmado en la Hacienda de Guadalupe Coah. textualmente dice: 

., 
lo. Se desconoce al general Victoriano Huerta'!como 

Presidente de la República.· 

2o, Se desconocen también a loa Poderes Legislati

vos y Judicial de la Federaci6n. 

Jo. Se deaconoce'a los gobernadores .de los Eatadoa 

que aún reconozcan a los Poderes Federales, que 

forman la actual adminiatr~ción, treinta d!~s 

después de la publicación del Plan. 

4o. Para la organización del Ejército encargado de 

hacer cumplir nuestro propósito, nombramoo como 

primer Jefe de Ejército que se denominar& "Cona

titucionalia tn" nl Ciudadano Venuatiano Carranza, 

Cobernador del Estado Je Coahuila. 
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5o. Al ocupar el EjSrcito Conatituciunnliata la ciu

dad de Mixico, ne cncarnar5 interinamente del r~ 

der Ejecutivo el Ciudadano Venuntiano Carranz~, 

Primer Jefe del Ej&rcito 6 quien lo huhier~ sus

titufJo en el mando. 

60. El Presidente interino de la ~epGblicn convocar5 

a alecciones Federales tan lueRO como se haya co~ 

solidado la paz, entregando el Poder ni Ciudndano 

que haya salido electo. 

7o. El Ciudadano que funja como Primer Jefe del Ej6r

cito Constitucionalista en los Estados cuyos go-

bierno11 hubieran ruconocido nl Je' lluertn, asumirá 

el carRo de gobernador provisional y convocar( a 

eleciiones locales, denpu's de que hayan tomado-

poseai6n de su cargo lon ciudadanos que hayan si

do electos para dcoempcñar loa altos poderes de -

la Federación. como lo prccontiene la base ante-

rior". 

El primer Jefe del Ejércitofonstitucionalista, 

Don Venustinno Cnrran1.a, nronunció importante discurso el 24 

de Septiembre de 1913 en el s'alón de Cabildos de liermosill1>, 

Son., expresando por primera vez el ideario político social 

de la Revoluci6n Conatitucionalista en loa siftuicntns t~rmi

nos: "Pero sepa el pueblo mexicano que, terninnda la lucha 

armada a que convoca el Plan de Gnadalúpe, tendrá que princi_ 

piar formidable y majestuoso 111 lucha social, la luc~a de el~ 

sea, queramos 6 no queramos nosocroa rniarnoo op6nganc laa fue~ 

zas que se opongan, las nucvaB ld~as sociales tendrln que im

ponerse Ptl nuc5tras masas, .• " Tendrt•cio•1 r¡uc removerlo todo. 

Crear una nueva constitución cuy1 acei&n bcn¡fica nobre las 

11.asao nada ni nadie pueda evitar. Nos faltan leyr~s que favo

rezcan ~l campesino y al obrero; pero éstas ser~n nrowulga¿ag 

por ellos mismos, puesto que ellos nerin Jos que triunfen en 

esta lucha reivindicadora y aocíal .•• '' 

De11pués de cruenta luc:111, triun!Ó 1.1 Revolución 

Constitucionalieta, :lerrocnndo al unurpa•for lluc•rtn, que aban-
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don6 el pn!s <le estnmpidn a refugiarme al extranjero; ini

ciindose posteriormente discrepancias ontrc los altos Jcfea 

de 13 Revolución, lo qui' ori{linó una nUC'Vll luclln. 

e) LA CO~VE~CION DE AGUASCALIENT!S. 

tn 111 ctnpa ele lucha contra uiittrpadores y pr.!_ 

vilegindos, la Revoluci5n ~onstitucionnlietn ne ful trnns-

formando de polftico-militnr en social; pero derrocado Vic

toriano lluerta, In Revolución se dividió en tres grupos, uno 

encabezado por el Primer Jefa y por pnderooos contingentes 

de su ejército constitucionalista; otro por el Gral. Fran

cisco Villa, Jefe de la División del ~orte y otro por el Gral. 

Emiliano Zapato y núcleos np,r11ristaa del estado de Horeloa1 

De acuerdo con el Plan de Guadalupe, el Pri•er 

Jefe convoc6 a una convenci6n de Generales y Cobernadorea de 

los Estados por ~ecrcto del 4 de Sortiembrc de 1914; habién

dose instalado la Asamblea en el recinto do la Cimara de Di

putados del Congreso de la Dni6n, el lo, de Octubre de 1914. 

Ante dicha Asamblea concurri6 d diá 3 del mismo 11es, el Pr.!. 

m~r Jefe, informando de aua diferencias con la Divisi6n del 

Norte, apuntando la necesidad de dar al Gobierno provisional 

un programa político y aprobar laa aiguientes reformns socia

les: Reparto ele ticrrfts y expropiaei6n ~e 6stas por cau•a de 

utili~ad pGblica, edificaci6n do escuelas, mercadoo y casas 

de justicia¡ PªRº sem4nario de salarios a los trabajadores en 

efectivo, limitando las horas de trabajo y lo referente al de~ 

canso sconnel; indemnización por nccidenteo de trabajo y otras 

disposiciones relaciona4as con el descanso semanal; y tambi&n 

con el meioramiento, en general, de la clase obrera. En virtud 

de que surgieron dificultades entre los grupos revolucionarios 

el Primer Jefe occedi5 a que la convención continuara sua la

bor~s en la ciudad de Aguacalientes,por considerar que ~ata 

era neutral, m&e no Cu& as[ pues la convenci6n qued6 en poder 

del Crnl, Villa; posteriormente dicha convenci6n designó pre

sidente provisional ~e la ~epGblica al Cral. tulalio Cuti&rrez. 

hecho que di6 origen e una nueva lucha entre loA revoluciona

rioR. En real i· 1aJ, la convenci6n da Agua11t:al ientes no lleglS 
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a ninguna conclusi6n pr&ctlcn y termin5 con ln derrotn dnl 

Oral Villa, aun~ue prosiRui6 en sus acrividaden alentada 

por el grupo Znpatistn en Cuernavncn y Jojutln y sigui& en 

Toluca, donde axpir6 con ln nprobaci5n de intaresnnte pro

grama polftico-aocinl, en el que se acordaron lna siguien

tes reformas: En materia n~rarin, dentrulr el latifundismo, 

cr~nr pequcfin nro~iednd,proporcinnar tiPrras n loa campesi

nos, [omantnr la n~ricultura y eacuela5 con este fin;cn ma

teria obrara, ndemln de una adu~nci&n moralizndorn de leyes 

sobre accidentes de trahato, pcnsinnoa de retiro, horaa de 

labor, higiene y seguridad, para hacer menos cruel la expl2 

taci6n del proletariado, así cbmo reconocer loa respectivos 

derechos de asociaci&n, huelga y boycot, suprimiendo tambiln 

laa tiendas de raya. 

Con este importante documento, terminan las a~ 

tividadee de la Convenci6n de Agunscnlientes¡ entra tanto el 

Priner Jefe de ln Rovoluci5n, instalado en el Puerto ~e Ve

racruz y en los r.stodoe de los Gobern8oorea. 

f) EL PACTO DE LA CLASf\ OBRERA Y F.t COBI~RNO DP. LA REVOLU
CION, 

La participaci6n de la clase obrera en el mo

vimiento Revolucionario, tuvo au or[pen en el documento su! 

crito entre el Gobierno Constitucionalietn del Sr. Carranza 

y la Rran organizaci5n obrera <lenomínn<la "Casa del Obrero 

~undial'', por virtud del cual ,qe formaron loe bntnllonea ro

jos de defensa de la Rcvoluci6n y a su vo~ se comprometi6 a 

expedir leyes quP favorecieran al trabajador en general. El 

trascendente documento dice: 

la. Cl gobierno Constitucionallstn reintera su r~so

luci6n, expresada par docrnto del l2 de 1icle~

bre del afio pr&ximo pasado, dP mejorar, por ~e

dio de las leyes a~ropiadas, las con<l[cioncs de 

los trabajadores, expidiendo durante ln luch~ t2 

das las lcyen que sean neccsarinR para cumplir 

aquella resoluci6n. 



2s, Loa obrernff de la Caan del Obrero Mundial, con 

el fin de ncelurnr el triunfo de la RcvoluciSn 

Constitucionalint~ e intensificar aus ideales 

en lo posible el derramamiento da ~angre, hace 

constar la ruvoluci6n que ha tomado do colabo

rar du uua manera efectiva y prSctica por el 

triunfo de la Revoluci6n, tomando la~ armas ya 

para 3uarncccr las poblaciones que c1tfn en po

der del Gobierno Conatitucionaliata, para com

bntir a la reacción. 

la, Para llevar a cabo las dispoaicioncs contenidas 

en las dos cláusulas antoriorou, el gobierno 

Conatituicionaliata atender&, con la solicitud 

que hasta hoy ha empezado las justas roclama

ciones de loa obreros en los conflictos que pu! 

den suscitarse entre elloo y los patron~•. como 

consecuencia del contrato de trabajo. 

4a. En las poblndones ocupadas por el E.i~rdto Con!. 

titucionalista y a fin de que éste quede e~pedi

do para atender las neceaidaden de la campaña, loa 

obreros se organizar¡n de acuerdo con el coaandan

te militar de cada plaza para el resguardo de la 

misma y la conservación del 5rden. 

"En ca~o de deaocupaciSn de poblaciones, el Go

bierno Constitucionalista, por aedio del coman

dante militar respectivo, avisar& a loa obreros 

su resolución proporcion&ndoles toda clase de f~ 

cilidades pa¡a que ne reconcentren en loa luaare• 

por las fucrr.aa constitucionalistas. 

"Cl Gobierno Constitucionalista, en los caao• de 

reconcentraci6n, auxiliar~ a l~a obreros, ya sea 

como remuneración de los trabajos que ejecuten, 

ya a titulo de ayuda solidaria, mientras no so 

lea proporcione trabajo, con objeto de que puedan 

atender las principales necesidades de aubaiaten-

cia," 
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Sn, Loa obreros de ln Caan del Obrero Hundinl, for

marán lio tas an cnda una 1!11 J nn pob ladoneo en 

que sa oncucntren organizados y d!?R<le luego, trn 

la Ciudad de H&xico incluyendo en cllns los no! 

brun de todon los compnficros que prot~sten cum

plir con lo q11c dispone lo cl1Íusul11 2n., lno --

lista~ acr5n enviadas inmedlatamcnt~ que cat6n 

concluidas a ln primera Jefatura del tj&rcito 

Constitucionaliotn, n fin du que ~sta tenga co

nocimiento del nGmcro de obreron que cut5n din

puestos a tomar las arman. 

6a, Loo obreros de ln Caaa del Obrero Mundial, hnr&n 

una propaganda activa parn gnnnr la ai~pat[a de 

tndoa loa obreros de la RepGblica hacia la Rev~ 

luci6n Constitucionaliotn, demostrando n todos 

los trabajadores mexicnnon las ventajas de unl~ 

se n la Revoluci5n, ya que tata hnr& efectivo 

para las clasea trabnjadorns, rl mejoramiento que 

pcraiguen por oedio de sun ngrupaclonus. 

7a. Los obreros establecer¡n centros y comlt~s; ademla 

de la labor de pro.¡rngnn<la, vclaríin por la or¡?;.1ni

zaci5u de laa ngrupaclonea obreras y por su co--

labornci6n en fnvor da la cauna Constitucionali~-

ta, 

8a. Los obreros que tomen len armas en el Ej~rcito -

Constitucionnlista y presten servicio de 1t~nci6n 

6 cureei6n de herido9 u otros aemcjantcs, ya sea 

que estin organizados en compnfilas, batallones, 

regimientos, brigadas & divisiones, todos tendr5n 

la denominación de "Rojos". 

Constituci6n y Reforma, Salud y Rovoluci&n So

cial !l. Veracru?., 17 de Febrero rl.:¡ 191~. firmando: Rafael 

Zunbar5n Capmany (Secretario de toberna~i5n, en represcnta

ei6n del Primer .Jefe). Rafael Quintero. Carlos :!. Rincón. RE_ 

sendo Salazar. Juan Tud6. Salvador Gonzalo G~rcía. ~adolfo 

Aguirre. Roberto Valde?.. Celestino Casca (en reptesentaci6n 
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de lll. C:asa del Obr1iro ~lundinl). Rúbricu". 

Por ln participnci&n en el movi~iento Revolu

cionnrio, no s6lo de lon cnmpaoinoR ~ino de lon obreros, h! 

moa rlicho en otra ocnaión qu;~: "I,11 Revolución Constitueion.!. 

lista so transfor~6 en Revoluci6n Social, a fin de obtennr 

el bienestar y pro~reso del pueblo mexicano, como se revela 

en los dos importantes docu~entoa que se hnn trnnucrito y 

por hechos reales entre ¡stoa el muy oinnificativo de ConV! 

~ar a un Congreso Constituyente que convirtiera en mandato 

jurídico las pro111e11a11 de fa Revolución. Y el presupuesto 8.2_ 

cial de la Revoluci6n ori~in6 un nuevo derecho, mSs humano 

y máa justo", 

La participaci6n de la clnoe obrera en el mo

vimiento constitucionalista, es punto de partida para la 

culminación de la Revoluci6n Proletaria: en el devenir nis• 

tórico. 

1) EL IDEARIO SOCIALISTA DE LA CLASE OBRERA 

Es indudable que la Revoluci6n deapert6 inqui~ 

tuden sociales entre la clase obrera, la cual en todo momen

to y en diveraaa rcunioncn hacia sus principios de redenci6n. 

No aBlo obreros revolucionarios aino hasta los que tienen o

tra ideología, inclusive lon cat6licos tambiln se preocupa

ron porque Be expidiera una legialaclln laboral protaccioni~ 

ta de loa d~rechos de los trabajadores, ea decir, todos hi

cieron sus aportaciones.para la estructuraci6n de un nuevo 

derecho del trabajo que beneficiara a los que viven de sua . . 

esfuorzos; pero el mSs completo de todos los principios ao-

cialist;is en que se basa, es el manifiesto aprobado en 'un 

Congreso a que convocó la Conf ederaci6n de Sindicatos Obre

ros del Distrito Federal y que tuvo su sede en el Puerto de 

Veracruz, a partir del S de Marzo de 1916, presidiendo el 

Consreso el c&lcbr~ líder veracruzano Her5n Proal, que lucb6 

denodadamente hasta las postri~etr[as de su vida en contra 

de los casatenlentes y en favor de los inquilinos. El texto 

ef.l como sii<ue: 
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PRIMERO. La confedcraci6n ~el Trabajo de Jn Rcgl5n 

mexicana acerta. couo principio fundamen

tal de la Orgnniincf6n Obrera. el de la l~ 

cha de clases y coma finalidad Buprcma pa

ra el movimiento proletario, la sociali~a

ci6n de lou m~Jion dn ,roducci6n. 

SECUlWO. Como procedimiento de lucha contra la cla

se capitalista, empleará e.xclusivnmcntc la 

acci5n directa. quedando uxcluída del cs-

(uerzo sindicalista toda claoe de acci5n P! 

lítica, e11tcnd .. J.én1!011e por Ssta el hecho de 

adherirse oficialmente que aspiro el poder 

gobernativo. 

TERCERO. A íin de garantizar la absoluta independen

cia de la Confederaci6n, cesar~ de pertene

cer n ella todo aquel de sus miembros que 

acepte un car~o público de carácter ad=ini~ 

trativo. 

CUARTO. En el aeno de la Conf~deración se admitirá 

a toda clnae de trabajadores manuales e in 
telectu1!1•~11, ·siumpre que líatoa últimos cs

t&n idantificadou con los principios acep

tados y sostenidos por la confederación sin 

distinci&n de credos, nacionalidades 6 sexo. 

QUINTO. Los Sindicatos purtcnccientes a la Canfedc

raci6n, son agrupaciones exclusivas da rc

sistencLi. 

SEXTO. La Confcdarncidn reconoce que la escuela ra

cionalista eR la Gnica que benefici6 a la -

clase trabajadora. 

Con tales ideas, se fufi caldeando el amble~ 

te durante la elecci5n de diputados consti

tuyentes a que convocó el primer Jefe del 

EjErcito Constitucionaliata Don Vonustiano 

Carranza. T~do esto con9tituy6 para que r~ 
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sultar5n electos diputados constituyentes 

aut~nticos raprcs~ntantes de la clasn obr~ 

rn y del cnm~csino, ns[ ~omo revoluciona

rios que integraron el Congr~so Conatitu

ycnte, dej3ndn unn huella indeleble en la 

Historia Constitucional dal pnfa, por ou 

extraarJinnria lnhor nntítica y craaci5n. 

social. 

h) EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-1917. 

Al triunfo de la Revoluci6n Conatitucionalia

ta, jefaturada por Don Venuotiano Carranza, el paoo a se

guir era la organización del Gobierno aobrc las bases po

líticas y socialeo eatablecidaa durante la lucha araada en 

abierta pugna con la Conotituci5n liberal rln 1857. El In~. 

F~lix P. Palnvicini, explica la necesidad do convocar a un 

Concresa Constituyente, en los t~rminos oiguientes: . 
"Encontramoe m&a prlctico~ m&n cxp~dito y m'a 

lÓRico que hechas las elecciones de Ayunta•iento en la ~a
yor!n de los Estados, se procedas la elccci6n de un Con

greso Constituyente en el cual el pueblo de la Rcp6blica. 

SOVEilA~ENTE repreaenta<lo,env!a por cada !atado loa ciudada

nos diputados que conforme a su cenRo les corresponda. Este. 

ConBrcso deber~ tener,· naturalmente, otra funai6n quo la de 

estudiar las reformas, un ir l venir de las Cimaraa ~edera

les a las legislaturas locales y de éstas, otra ve% al Con

gr•so de la UniSn.(9). 

• Cuántas innovaciones a tiempo esperadas serían 

exp¡dita~ente resueltas y cu§ntas conquistas se realizarían 

en un coronamiento victorioso, Jahí! al Municipio aut6nomo 

quedarfa sancionado, la leeislaci6n agrari~ consolidada, la 

l~~islacign obrera admitida, la organiznci6n del ej&rcito 

resu•lta, la vicepresidencia de ta República suprimida y to

do esto sin las ficciones de engañosa aobernn{a con que ex-

tinta convenci6n se disfrai5. ni los intrincado$ tr,•itea 
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requeridoG en el funsion~micnto ordinario del Con~reso ne
nernl. Pensemos en la conveniencia de convocar a un Congr! 

ao Constituynnte. 

Era ineludible convocar a In asamblea Legis

lativa da la Revolnci5n, parn incorporar en nna nueva carta 

constitucional los principio sociale9 conquiatndoo por los 

campoainos y loa obreros en el fragor del moviciento revo

lucionatio. La idea fu& acogida por el Primer Jefe del Ej~~ 

cito ConstitucionRlistn y encargado del Poder Eiccutivo de 

la Repíiblica y por decreto del, 14 y 19 de Septiembre de 

1916, convoc6 al pueblo mexicano n elecéioneo para un Con

greso Constituyente, que debería reuniroe en la ciudad de 

Quer&taro el lo. de Diciembre da 1916. 

Varif icadas las elecciones da diputados cons

tituyentes, el Parlamento de la Revolución quedó instala

do en La fecha mencionada, para iniciar una nueva lucha so~ 

cial. 



' ,. 

C A P l T U• L O 

• 

S B G U N D O 



CAPITULO SEGUNDO.-

ASOCIACION NACIOUAL OBRERA, ORIGEN Y DESARROLLO, 

a).- Libertad de Reuni6n. 

b).- L~ Primera Aeociaci6n Sindical de Trabajadores. 

e).- La Aaociaci6n Obrera ~cxicana Raata la aevolu

ci6n de 1~10. 

d).- La '1Caoa del Obrero Mundial" en el Movimiento 

Sindical de ~6xico. 

e).- El Derecho de Asociaci6o Profesional en el -

Artículo 12) de la Constitución Mexicana de -

1917. 
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ASOCIAClON NACIO~AL OBRERA, ORIGEN Y DKSARROLLO 

LOS GREKlOS"DE LA COLONIA 

En la nueva Espa~a tuvo un gran deoenvolvi~ion

to el r~gimon gremial, pPro éatoa gremios no pueden con•ide

rnrsc como un antecedente del derecho de aaociaci5n obr~rn. 

Por ello decimos en otra obra nuestra que: 

"En la vida colonial ln anociaci5n de los tra

bajadores fue matorialmante i~posible, por laa condiciones 

que prevalecían en la época; a partir de la Ind~µcodencia, 

tampoco se consip,ui6 la libertad sindical, pues la indus

tria incipiente y lno condiciones en que se encontraban loe 

trabajadores, les impidieron el goce de la Libertad sindical 

y en consecuencin, la aoocinci&n profesional; ain embnrgo, C! 
mo el hombre es un aer sociable por naturaleia, la aanifeata

ción gregaria aflora en función mutualista.La organización m~ 

tualista en M~xico, arranca del 5 de Junio Je 185] en que ae 

conetituy6 la Sociedad Particular de Socorros Mutuoa". 

a) LA LIBERTAD DE REUNION. 

La asociación obrera con f lnalidadea =utualia

ta&, constituía un fenómeno du hecho que ne presentaba eap~ 

rádicamcntc sin ninguna protección legal y al amparo de la 

tolerancia de las autoridades, hasta que la libertad de ªª.!?. 
aiación 6 reunión fu& consagr~da expresamente en nuestro pa{s 

en la Constitución política de 1R57, cuyo artículo 9o. decta: 

"A nadie ª' le puede coartar el derecho de aao

ciarce 6 reunirse pnc{ficamente con cualquier objeto lícito; 

pero solamente los ciudadanos de la RepGblica pueden h~cerlo 

para tomar parte en los asuntos pol[ticoR del pals. Ninguna 

reuni6n armada tiene derecho de deliberar". 

As{ qucd6 establecida por primera veg en M6xico 

la libertaJ individual de asociarce y reunirse para fines l! 

citos, pero esta asociaci6n no tiene caricter profesional; e~ 

to es, no se consignaba la nut¡ntica libertad sindical. Por 

---. ... tttttsiill . .,· llilooi·...,r ·: ~.-.--,, ·_;_:·- :._ 
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l!!!lto, !os ohreros rt'currieron 11 l mutunli11mo cort"! un11 forrall de 

congregaci6n con fines ben¡ficos, mis no clnoistas. LueRO ln 

lucha por ol coopnraLiviamo. 

Loa ralís JiatinRtildos artcsanon de la !;poca, cx

ponfnn con vehemencia y con relicven rominticos el mutualin

mo y el cooperatiVi8mo, para llevnrlon como bSlinmo de con

suelo al hogar domlstico. Son notables al respecto loa eacri 

tos de Fortino C. Diosdado, Josl H~rrn Gonz&lez, Ricardo Vil~ 

ti y otron. En otra parto de nuootrn obra mencionada en el a

partado que antecede, non refrrimos nl orígnn de la agrupaci5n 

de trabajadores, en los términon siguienten: 

"gn 1011 bolbuceos rle 111 aaociótción obrera, el 

mutualismo jugó un·papel muy importante, puesto que a trnv6s 

de él se logr6 el primer intento do orgnnizacíón de la clase 

obrera; pero como el mutualismo no constituía un in~trumento 

de lucha clnsinta, Ion trabajadoren eligieron un nuevo cami

no: el cooperativismo, que tampoco fu& arma de lucha clasis

ta, que tuviera por objeto liberarlos contra ln explotación 

del trabajo, sino m§n bien protecci6n contra los altos pre

cios de loa art{culos de cons~mo que hac[an n gatorios los 

aalariou de hambre de lon trabajadores, 

Y era natural que con la formación del caplta

lie~o industrial en nuctltro pa[B, loa asalariados intentaran 

su defensa <:Olllo clnse por m1~'1io da l.a asociación y de La h.ueJ 

ga¡ una y otra mnrchnbnn parejns norque perae~u{nn los mismos 

objetivos: DPfenderse de ln oprcsiSn caoitalistn y obtener 

cejores salarios. La clase obrera, impulsaba por neceYidndaa 

vitales, utiliz6 la asocinci6n y la huelga, como se ha dic~o. 

para defenderao de ln Jictadurn de lo9 e~,resnrios, a pesnr 

de la disposici6n penal del Código rle 1371". 

b) LA PRnfERA ASOClAC!O:; SI!H~ICAL VE T!lABAJA;;oR1:s. 

f;cstacamo:1 Lt fun<l;ición del r:r.rn Círculo t!1.• 'l!.>r•~ 

ros el 16 de Septiembre de tn7?, no s6la cono la primer3 aso_ 

ciacHin de trabajadores, sino como 1>11nto <le partLJ.l del sin·· 
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dic111isr.io mexicano, yn que tuvo por ohicto "vigil11r los in

tereses del trabnjo y luchar por la mnyur{a de las clases 

obreras y p~olctarias''. Consiguiantemontc el rugJ~aento de 

esta organizaci5n puede considerarse como la prime~« norma 

de derecho proletario del trabajo, en decir, rlc derecho ad• 

miniotrntivo sindical laboral, por cuyo motivo tranecrihi

mos a continu.tcíón el artículo lo. rle Jicho rer,lamcnto, .1-

probado el 2 de Junio Je 1872, compueoto de siete cl~uoulaa 

que a la letra dicen: 

''1. Mejorar ¡1ór todos los •odios legales la si

tuación de la clase obrera, ya on su condición social, ya 

en la moral y ccon6mica. 

"II. Proteger a la •isaa claee, contra los a

busos de los capitalistas y maestros de talleres. 

"III. Relacionar entrn sf a toda la gran fa

~ilia obrera de ~éxico. 

"IV. Aliviar en sus neceoidades a loo obre.ros. 

"V. Proteger a l11 Induotria y el Congreso de 

llls artes. 

"VI. Proteger entre la claao obrero la instruc

ci6n correspondien~e en sus derechos y obligaciones sociales 

y en lo relativo a las artes. 

"VII. Propagar entre la clase obrera l• inatruE,_ 

ci6n correspondiente en sus derechos y obligaciones sociales . 
y en lo relativo a las artes y oficios. 

"VIII. Establecer todos los círculos necesarios 

en la República, a fin <le que estén en con~acto loa obreros 

de los Entados y loa de la Capital. 

Sin duda qu~ nuestra primera anociacl6u de tra~ 

bajadores se inapir5 en la primera intern~cional. El Gran 

C{rculo de Obreros, eeRin informaci5n Je El Socialista, de 

7 de ~oviel:lbre de un:;, contaba con :'3 sucuraales, 
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Una de la/J primeras 11ctivi!l.1den del Gran Cír

culo de Obreros fu& convocar a un cOnRreno permansnte con 

objetivos precisos respecto a la instrucci6n de loa obreros 

y a sus hijos, establecimiento de talleres, garantías polí

ticas y sociales para los obre rus, nombcam¡ento da procura

dores generala~ p11ra into!l, fiiaciGn del tope del salario, 

exposiciones industriales, vnrinci6n del tipo de jornal, n

tenci&n preferente al·aeunto de las huel~as, etc. segGn ap~ 

rece en el manifieato publicado el 17 do Abril de 1876. 

En relaci6n con el ~ovimiento obrero de aque

lla &poca, el ilustre historiador Don Jos~ c. Valad&a, nos 

proporciona la áiguicnt~ información: 

"Con el nacimiento del régimen rorfirista, ta2 

to el movimiento obrero en México, como la propagación de· 

las ideas oocialistas, tuvieron un serio renacimiento. f.n 

l87S los socialistas Europeos ten[an noticias de la inici~ 

ci5n de un movioicnto obrero en H6xico y con ello eran d~ 

dos los primeros pasos para cstablcc~r relucionea pr5xioas 

y al ailo siguiente, sa reuni6 el primer congreso obrero en 

M&xico {del 5 de Harto de 18~G), quedando fundada la gran 

confedcraci6n da Aoociacioncs de loa Trabajadores de los 

Estados Unidoa Hexicaaos que, nin tener un procrama defini

tivo debido a sus numoroaas y constantes complacencias tan

to con los ho~brea del noder, como con políticos de segunda 

categoría, se logró expresar el pri ncípio de unión". 

e) LA ASOCIACIOH OBRERA HEXlCANA U~STA LA REVOLUCIO~ 

DE 1910. 

Al amparo del mutualismo y del cooperativisQo 

y en lucha frente al porfiriato, loa trabajadora~ mexicanos 

llegaron a constituir organizacion~s obreras con fines de 

rer.istenciá, como por ejemplo: La t:nión Liberal "Eur.rnnidad", 

en Cananea, que Jió la gran batalla en lq06 en la huelga que 

recuerda éste hecho uangz:iento y 1il Cfrculo de Obrero!l Lihres 

en O,i~aba, que ta~biin rcvel6 notoriamente la adopción de 

principios de resistancin ?Or ~ncima Je los ~utu~listas y Jió 
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otra gran batalla, la huel"a de R{o Rlancu, tambi~n con de

rra111amiento de s;angre obr~r11; .Jesde este 111om1rnto se desenc!_ 

den6 una lucha sorda contra el Porfiriato, culmin~ndo con 

la Revoluci5n encabezada por Don Francisco l. Madero, quu 

estall6 el 2Q da Noviembre de 1910, puuto de p~rtida de una 

nueva era en el movimiento obrero de nuestro pafa, 

As! se explica ln formaci6n de i~portantes or

ganismos obreros, entre otros, loa de ferrocarrilero•: "Or

den Suprema da Empleadoa Ferrocarrileros Mexicanos", UniSn 

de Hec&nicos Mexicana, Saciedad de Ucrmanoa Caldoreros Mcxi• 

canos, Cran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril", ade

mis de otras asociaciones de trabajadores que iniciaron en 

nuestro país la verdadern lucha de clases. 

Otros intentos asociacionistas del movimiento 

obrero mexicano, tienen lugar al triunfo de la Revoluci6n 

Maderista en el año de 1911, en ~uc se conatituyeron'otras 

organizaciones: "El Coait~ Or~anlxador de la Contederaei6n 

Nacional de Trabajadores". "La Casa del Obrero Mundial", 

en 1912. que adoctrin6 a los trabajadores, enaeñindolea a 

luchar con lealtad y honrado~ y ~or ello el recuerdo de la 

gran organización P.R imperecedero. 

d) "LA CASA DEL OBRERO HUNDlAL" EN EL HOVIK1ENTO SINDICAL 

DE MEXlCO, 

En loa momentos 'más cr!ticos del •oviaiento o!r_! 

ro en nuestro país, entre el desplome de la Revoluci6n con l• 

muerte del Presidente Madero y el surgimiento de la contra•rs_ 

volución con Victoriano •Huerta, nació "La qasa del Obrero Mu,!. 

dial". F.n relación con este gran centro de difuoii)n de la ta_!! 

ría obrera y de ln lucha sindical, Lombardo Toledano dice: 

"Con el fin de adoctrinar a la clase obrera, se 

establece en ln capital de la República la Casa del Obrero 

~lundlal, de donde salen los propagandiatao para todo el pata 

y c.uya obrn ns fecunda;. pués bien, pronto surgen de todas Pª!. 

tes nuevas a,rupaciones: la Uni6n Minera ~exicana en el Norte. 
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otra gran batalla, la hucl~n de R(o Blanco, tambl&n con de

rramamiento de sangre obrera; desde este momento se desenc~ 

den5 una lucha sorda contra el Porfiriato, culmin4ndo con 

la Revoluci6n encabezada por Don Francisco I. Madero, que 

cstall6 el 20 de Novic~brc ~~ 1910, puuto do partida de una 

nueva era en el movimiento obrero de nuestro país. 

Así se explica la forQación de i~portanteo or

ganiomos obreros, entre otro11, los de ferrocarrilero1: "Or

den Suprema de Empleados Perrocarrileroe Hexicanostt, Uni6n 

de Mecánicos Mexicana, Sociedad de llermanon Caldqreros Mexi• 

canos, Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril", ade-, 
más de otras asociaciones de trabajadores que iniciaron en 

nuestro país la verdadera lucha de clases. 

Otros intentos asociacioniatoo del aoviaieoto 

ohrcro mexicano, tienen lugar al triunfo de la Revoluci6n 

Maderista en el año de 1911, en ~ue se constituyeron'otras 

organizacionen: "El Comité Or¡u1niudor de la Confederación 

lfocional de Trabajadores". "La Casa del Obrero Mundial", 

en 1912, que adoctrinó a loo trabajadores, enseñ(ndolea a 

luchar con lealtad y honradez y por ello el recuerdo de la 

gran organizaci6n en imperecedero. 

d) "LA CASA DEL OBREI\O MUNDIAL" EN EL MOVIHU:NTO SINDICAL 

DE MEXICO. 

En los momentos ·~ás crlticou del •oviaiento o!r~ 

ro en nuestro país, entre el desplome de le Revoluci6n con la 

muerte del Presidente Madero y el surgimiento de la contra-t!. 

volución con Victoriano 
4
Huerta, nació "La Casa del Obrero HU!! 

dial''. En relación con cote gran centro de difusión de la te!', 

r!a obrera y de la lucha sindical, Lombardo Toledano dice: 

"Con el fin Je adoctrinar a la clase obrera, se 

establece en la capital de la Rep&blica la Casa del Obrero 

:!•mdial, de donde salen los propagandistas para todo el pata 

y cuya obra es fecunda• pu6s bien, pronto surgen de todaa pa~ 

tes nuevas agrupaciones: la Uni6n Hiaera ~exicana en el Norte, 
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la Confederaci6n del Trabajo, en TorrH6n, Coah., el Gremio A

lijadores en Tampico, Tamps., la Confederaci6n de Sindicatos 

Obreros de la RcpGblica Mexicana en Vcr11cruz. 

El i'rt!sidcntc :111doro se dti cu>?nta, c11t.onccs de 

la importancia que puede tener el movimiento nocial, establ~ 

ce como hcmoo dicho, el Dopartnmcnto del Trahnjo para u9tu<liar 

las condiciones de loa obreros; pero la burgues[a que gobicr 

na por su conducto, levanta obst~culo al pano dH la or3aniza

ci6n prolet.1da; desde l,~n columnn11 del periódico ~!t1deriatn 

"~ueva Era", exponen esas ideas de la Revolución convertida 

en Gobierno, se empieza a atacar por radicales a ln Casa del 

Obrero Mundial y a las principales organi%acionee, Se pide ln 

expulsi6n de algunos extranjeros eocialiutaa (cumpli6ndose en 

Moncaleano, un español indiscutible, fundador de la Uni6n de 

Canteros y do la Cana del Obrero Mundial) y afin le exigen y 

consiguen clausurar la cncuela racionalista establecida por 

la Casa del Obrero, como centro de difusi6n de las nuevas i

deas. 

La ca!da de Madero, sin embarno, reconcilia 11 

estos periodista&·, intelactuaJcfl dn f incs del sielo y revo

lucionarios de convicciones motivadísimas, con lo' obreros 

y luchan juntos p~rn derribar la Administrnci&n Reaccionaria 

de Victoriano Huerta. 

El lo. de Hayo de 1913, el proletariado reta p§. 

, blicamente al dictador y lo sefialn como un asesino de Madero; 

loa mítines con el fin de apretar las filas obreras y defen

derse de las persccusionoa oficiales, se suceden sin interru2 

cion. La llevolució:i lle Yeq~ue nuevac:uu~tc por todo el país, e_rr 

cabezada por Carranza y el general íluerta, se ve precisa~o a 

emplear los medios cie violento~ para restablecer la paz, sin 

conseguirlo. Encarcela a nlrunos leales obreros, manda asesi

nar a los diputados mln connotados ~e la oposici6n; el regla

aento forzoso de la leva, para reemplazar ; soldados muertos 

por loa revolucionarios, después a los gran<l~s talleres, los 

eapectaculos públicos, las iglesias •. , Se ordena la clausura 



- J1 -

de la Casa del Obrero ~undial (Hayo de 1914), 

La Rcvoluci5n Consticuciannlista, jefaturada 

por Carranza y la C.1s¡i del ObTero !lundial, celebran u11 paE_ 

to con fecha 17 de Febrero da 1915, por virtud del r..ual el 

Gobierno Constituclonnlista reintern su resoluci6n concign! 

dn en el decreto dfll 12 de Diciembre do 1914, l!n la cualº.! 

tnblccc que dictar& leyes apropiadas para Qejorar las cond! 

ciones de los trabajadores durante la lucha y la Casa del ~ 

brcro !!undinl se oblina 11 proporcionar eleracntoo para ta fo!. 

macidn de batallones rojos~do trabajadorc~". (7) 

Luis Araiza, en su interesante reseña sobre el 

movimiento obrero mexicano, después de presentar la lucha 

fecunda de l~ Casa del Obrero Mundial y de la gran·buelga 

general de 1916, ee refiere o su deoaparici6n 41 2 de Agos

to de 1916 en los términoa oiguientes: 

"Loa paladines de la Car.a del Obrero Kundial, 

en su militancia de 1912 a 1916, por favor cntiindaae, esta

mos juziando a suo hombres de 1912 a 1916, fueron hombres la 
corruptibles, de corazón fntegroa en toda la acepción de la 

palabra y de sus sinónimon: equitativos y JeRintereaados a 

carta cabal". 

Este encendido elogie es merecido. 

Y finalmente Rosendo Salazar, también distingu.!_ 

do biógrafo de la Casa del Obrero Mundial, describe en aínts 
sis la extinción de ésta, de la manera que sigue: 

~el primer,Jefe del Ej,rcito Constitucioualiata, 

fuera ya de sí, disolvió con tropa armada 4 la Casa del Obre

ro ~undinl, poniendo en vigor un decreto contra el delito de 

dioolución ~ocinl. La Casa, en este caso. fui destrozada. 

¿Inexperiencia 6 violencia? Resurrección del eap!ritu Porflris 

ta? De cualquier modo situación ~rave, que no resuene en el 

de la econo~!a liberal ó el de la cuestión social. En pol!ti• 

ca, como en moral, lo que importa ~a el resultado. 

"Destrozada la Ca~a del Obrero ~undial, sua fra4 
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11cat:o11 cayeron en lam!.!ntablc •li11pcrsic'in, lunza .ii¡u! y al 15 , 
aue vivos reflejos. tl sindicato fu~ <lesfip,urado, aprobio-

samente falsificado, en aras dt! la confusión reinante. '.lo 

se detendrá allí la gangrena". 

En rcsGmen, con el triunf~ de In Ravoluci5n de 

1910, se inicia ln etnp~ de lib~rtad nindlcal, iuspiclada 

por el r&oimcn madcriota, principio du la lucha por el wc

joramiento de las condiciones económicas de loa obreros y 

respeto irreotricto u la huelga proíc9ional. 

e) EL DERECHO DE ASOCIACION PROFESIONAL EN EL ARTICULO 

123 DE LA COMSTifUCION MEXICANA DE 1917. 

Es indiscutible que las declaraciones sociales 

del art!culo 123, Carta Mexicana del Trabajo, constituyen 

principios y normas para la realiinci6n de los derechos que 

contienen sobre el trabajo y la praY{a1ón social, derechos 

exclusivos para la ,rotccción y rcivindicnci6n de los tra

bajadorea y de la clase obrera; entre &stos derechos soci~ 

les está el de asociación profenional para obreros y cmpr!:_ 

sarios, pués tanto unof.I como .C>troa, ten4rii11 derecho para 

enfrentar al trabajo con el capital, base de la lucha de 

clases. 

Eote derecho de lBociaciGn se connerva en la 

[raccl6n XVI del apartndo A) del Articulo 123 y tambi~n se 

consigna específicamente en favor de la burocracia en la -

fracción X del apartado R) del propio precepto en vigor p~ 

ro COQO el derecho del trabajo y el derecho aocial inmeros 

en los tcxtoa son normas protectoras y reivindicadoras de 

loa tr~bajBdores, la asociaci6n profesional de Sqtos tiene 

por objeto luchar por la aholici~n del t'kimen cauitalista. 

El derecho de asociaci&n <le los empresarios no tiene el mi! 

110 destino, por constituir el capit.nl "cosa:;" ó se;1 derechos 

patrimoniales. 

f:l der~cho cel trabajo, en ·~l Ar~!culo L!3, de

fine y estructura la adminintraci6n ~ - - - - - - -
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sindical del traba~o, ya sen de obrPro11, Jornaleros, emplea .. 

dos pGblicos o privados, do~fRticon y artesanos y de una ~a

nera 1;cner11l de todos aqmíl.lo,o que laboren en el c11111po de la 

producci6n ceon~mica o en cualquicr actividad laboral. Pero 

el ~erecho de asocioci5n no eo Rfilo ~1 derdcho du lucha de -

clases pnrn mejorar las condiciones Pcn6micnu de loo trabaj~ 

dores, sino un mcdio para transformar nu~otro estado polfti

co social, por un nuevo estado uocialiatu en el que dceapa-

retca ln propiedad privada d~ loa bienes de la producción e

conGmica ¡ mas esto no se pudo lograr por el recio carácter -

burgucs del Primer Jefe d~ ln Rcvoluci&n y de quienes lo -

siguieron en la lucha. 

Las cont •adicciones en la propia Conotitución ! 
floraron y originaron moviuicntos pol!ticos de diversa !ndolc. 

Por otra parte, después del derrocaMiento sangriento del Pre 

sidentc Carranza en 1920 y del Presidente electo, Alvaro o-
bregón en 1928, la política de nueetro País aiguió un ru•bo

Institucional de car&cter burgu~o y eo por ello que las lo-

yes r<1glamentaria:i expedidas por las!:,cgia1aturas Locales re

glamentando el Artículo 123, li~itaron, con la intorvención

dcl Poder PGblico, el libre derecho de asociación profesio-

nal, a tal grado que para que ~ata gozara de peraonalidad Ja 
r!dica debería ser reconocida por tas autoridades reapecti--

vas. 

La Reforma Constitucional del año de 1926 le -

encocendo nl Congreso de la Unión la facultad de expedir las 

Leyes Reglamentarian del Artículo 123, leyes que fueron exp~ 

didas en los afios de 1911 y 1970, siguiendo una ideolog!a -

contraria a la Tao ría Social del Derecho dé Asociad.5n pro f.!, 
sional, por lo que se le e~igio a loo trabajadores que la O~ 

ganiznción de Sindicatos, federaciones y confederaciones se

ajustaran a loa principios conte~idoa en dichas leyes, qua -

indudablemente restringen el ~erecho de asociaciSa prcfeaio

nal, evitando, de tal manera, la lucha por la transformacl6n 

de la ewtructura econ6o~ca capitalista. 

Asi se explica que a través de la Reglaaentaci&n 



- ,,,., -
de las lcyeo no uc logre qua ffa •ocialican las ralnclone~ de 

producci&n, sino que simolamnnte se nbten~an meior!as ucon5-

micaa en Contratos Colactivofi de Trnbnjo, co~o consccunncla

del ejercicio limitado del derecho de hual~a que Renernlmen

te la adminiatrnci6n pGblica, en el ejercicio de ~ua funcio

nea aoci~les, lPgra la corcilinci6n entre loa factora3 de ln 

producci6n, con mejoramiento ccondmico para loa ~rabajndorn~, 

pero con evidPntc ra1tricci6n de la finalidad r~ivindicato•

ria. 

En divcrsnn obras se ha exprcando que a partir

de la crcaci6n del Departamento del Trabajo y de la Liga Obr~ 

ra, anexa al propio Departamento en el r&giroen del Presiden

te Madero. se inici& el verdadero ~ovimiento de asociaci6n -

profesional, afirmando en diversas ocnciones que fue la Rev~ 

lución Armada en el COngreso Conatituyente de 1916-1~17 la -

que creó en el artículo 123 las Derechos de Aaoclación Prof~ 

sioual y íluclga y no el Estado BurguGn mexicano, como aseve

r6 el ilustrd ~aestro Vicente Lombardo Toledano, al decir .•• 

••• La finalidad sindical es en H(xico, un nuPVO camino creado 

por el Estado para la cruancipaci&n Integral del Proletariado 

y. para el Capitalismo, un derecho liraitn<la n la dofensa de

sua intereses matcri11les •••. · 

En lon cincuenta y nuevo a~os da vida, nueutro

art!culo 171 hn sufrido r~for~as, n m11nnr11 de parchea mal p~ 

gado$, como el contenido en la fracción IX en ViRor, en que

ae conceden Derechos al Capital; rambiGn hn sido objeto de ~ 

falsas interpretaciones, ya qu~ no faltan personas que lo a! 

gan interpretando burgucsamente, rccurri~ndo a ln Teorla de• 

los civilistas y al Derecho Romano, per•onns qud ven en ¡1,

la ~eglamentación de las anti¡¡;11;1s "Localio" o t:ontrntos de -

trabajo individuales inopiradoo en el Dercc~o Civil en el -

que necesariaaente inspi!'!aba la subordinacióa, nq1dvalcntc n 

direcciSn y dependencia, o los legisladores qun no lo han co! 

prendido; al igual, algunoa que ~e dien Marxi~tas artn ven en 

dicho art!culo princinios hur¡!ucsea y, como dice ún afam.:t•!n

autor, el los Licenciado$ nn d~recho no lo conocen a ciencia 

cierta, con m~yor rn~6n lo atacan los Licenciados Pn Filono

Ha 1 letras. 
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'ia en 111111 uc11ción se di jo, ruapecto al articulo 

l2l, que ni el principio sindical de luc~a obrera es hurgu~s. 

no te~Jría objeto ucuparnus del nndrr adrnfniAtrntivo social

Jel trabajo. Si c~~c nn ve nn In tranecrioci6n del Pensa-

micntci del maC'utr•) t.obardt1, l.:i J,ibertnü Sindicnl o n:i.s prccf 

samcnt.c, el d1;rccho de a:>o~i.ición profcnional 1\el proletari.!. 

do r::<.?xir.a:10 fue una c:rcndón ckl r.stado, ,!el Estado burguiis

quu brota de ';uestra Constitución l'olftic,1, sin <luda qu11 jo

venes narxistaa como Severo Iglesias, edtarían acareados al

ducir que el artículo l~] e~ el estracto ~ue consagra esos -

principioa bur~ucRcs y ello nerfn ignorar el proceso de for

l':lncicín de dicho nrtículo, su verdadero contenido y su.." deat! 

no hiiHÓrico •• 

Sin embargo, la verdad de las cosas ea otra y las 

tesis son tan absurdas, ~orno identificar a los lideres. den~ 

minados chnrros, con el artículo 121. 

Es necesario insistir que ln inclusión del art~'·.!.:. 

123 en ln Con~titurión fue producto d~ una Revolución armada 

ln cual hnbl6 uocinlmenta en el Congreso de Queretaro dl 23-

de enero de 1917, nl aprobar, en tal fecha, dicho prcccpto,

cn momentoa en que trcpidaha el Congrcuo con el aco da loo CA 

~once, cuando nadie penaabn en la burguea[n, cuando dicho eco 

era contrnreatddo!or aquilla pl~yade de Oradoreu Revolucion~ 

rios obreristas en la Asn~blea Soberana, y de tal forma, na~ 

ció el Qulticitado Artículo 123. Por lo que, cualquier otra 

intcrpretaci5n ~istSrica significa, sagGn crdo, ignorancia -

de la ~istoria del proletariado en M&xico y en particular del 

Constituyente del 17, como se le ha conocido a dicho Congre-
• 

so, en el quP Be levnnt6 la vox de nut&nticoa obreros y carops 

sinos, obllnnndo a las legisladores a escribir Bus derechos

"/ reivindicaciones en muc11os ¡¡,~ los J1r1>centos que contienen

los nrticulns ~7 y 1~3. Por otra parte, los juristas hurgu~ 

ses saben que el der~cho que manejan se inteGra por princi~• 

pios que se aplicnn por lcunl n to~os, lo que no ocurre con

lns ~ormas <lefl nrr. 1~,, el runl eHt~bl~ce claramente bases

º Jcrerhos exclusivos pnra los trabajadores y, ai aGn,algu-

nas mar~i3LAR piensan que el derú~ho ~e asociaci5n profesio-



nal de lon trabiljadorcs qut• c:onsar-r11 111.~ho rirtfculo l~'.l •1:; -

burgués en virtuJ di> r¡ue se r;)conocc tamhiÍ>n ¡111rn l<ii1 nntrcl

nos el durecho de asoci11rsP, tan sGlo siRnifica que rnnli~nn 

una int11rot•HC1ción rL~ mala f,. q1u' ;H11t.endc iinicamcntc dnr1co.!! 

cert•r a quicna• creen a~ los oroccptos en el clLado articulo 

enu111e1·3d11s. 

;\ h J r i\ !le e o t~ \'>r C' n ti<' r !i 1 a n n tu r ;il e 1. a r. o e i al ,: • l " 

derecho administrativo del trabajo en cuanto al irapulso que 

le dn n la nsociaci6n profesional obrera para el cuapllraic~ 

to de nuo fine~, por un lado, y por otro para ln justificn

ción de los medios soc.ialcs de, lucha •le 1.011 trabaiadorca 11-

travEs de la adminiatraci6n sindical como punto de partidn

para poner en juceo el poder sindical por encima dtl Poder

PGblico, a trav&s del derecho a la Rcvoluci6n Proletaria. 



.\ ¡ 

CAP1'IUL0 TERCERO 

·~ -

E• 

_J 
·rrr 



CAPITULO TERCEao.-

EL C03TRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

a).- Antecedentes Hist6ricos. 

b).- Aplicaci6n, Emprasa, Regi6n y País. 

e).- Sujetos que intervienen en su celebraci6n. 
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EL COJiílAlO COLCCTlVO ur T!ARAJO 

a),- AnteceJcntas qist6ricos. 

Podemoo decir qua el Contrato Colectivo tuvo su 

origen con post•Hioridad al nacimiento Je la Acociación Pro

fesional, que ti.?nc unn c"'plicnció,1 ~lisdiricn tácil de cun~ 

prander; en principio eurRieron las corporaciones en la Edad 

~cdia, donda se constituyen lns Asociacioneo de Co~pañeroo, 

?ar tal motivo sur~icron aituncionc~ conf líctivas cotivadas 

por la actitud de los pequcAos empresarios a quienes se les 

llamaban Compañeros AsocijJos, ~uicncs µr.ct~nd!an obtener 

las mayores ventajas posibles, ésto provocó que un grupo de 

trabajadores le exigiera al grupo de patrones que se conoc!a 

como ASOCIACION DE COHPA~EROS, el respeto a sus derechos, co11 

diciones de trabajo y de vida; a ello se debe el surgimiento 

de los pnctos celebrados por lns pnttes men~ionadaa, consti

tuyendo los antecedentes del contrato colectivo, segGn opi-

nan :\l t"C'G"l'CtO varios autores. 

F.l doctor 'i1Hif.' de ln Cueva, cuando ~ace re fe-

rencia a 1 autor l'hílip Lotmar, manifiesta que éste tratadi,!_ 

ta afirroa: ''que en la obra del prnfeoor STHAL, DAS DEUTSCHE 

UA~D WERC~. tl'lata que los tejedores de Speyer lograr5n en 

1351 y 1%2 Jos contratos colectivos de trnbajo."El trata

dista ~e refaruncin nos dice que en el Lebruch Des -----

Arbeitsrechsts de nueck-Nipperdey, ne describen la celebra

ci6n de loa dos Contratos Colectivos de Trabajo, correspon

diendo uno de ellos al afio de 1363 para los tejedores de 

llstrasburgo y el otro ei año de 1437 para ios herreros de 

Thor", los oactoa de referencia se celebraron con motiV"o 

del suriimi~nto de tos conflictos entre ln Asociación de Co! 

ra~cros y la Ccrporaci6n, conflictos ~ue nde~is de la acti

tud de loa maestros, se dc~ían a la a~qtcnci6n del Estado, 

por~ue con tal postura orote~{n 3 la Cornoraci&n, dej¡ndola 

que fiiara arbitrariamente las condicionea de trabajo de 

loG Cocpañeros y Aorendiccs, oero para poner fin a la pugna 

lo~ra~a~ cnn Ja rrlabraci6n ~e esos uactos, en donde se con-
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vienan l.u c1>ndictone~ ,1., '"l11ittlún •le compa1it•ros Y Uf!rand1-

ccs, lrt Jetarminarl6n Je 101 tldlarioN ~ na~nr par 101 ~aes• 

tros, el J!a Je descanso y el período de l11burdl can[i~urm! 

do las cliusulaa principalrs de aquellos nnctos. 

La lnstituci~n del Contrato Colectivo, 
. .. nac10 

en el 5iglo Xt:<: en ruya iipoc.1 .1firrnab.:in 111 t!octica del De

recho Civil que lJa Gnlc11s fuentes de las obli~ncioneR eran 

el Contrato, la Ley y la ln~tituci&n; se present8 un acuer

do :~ voluntddcs entre un grupo Je trabajadores y otro de 

c11prcsarios, de to1!0 lo cunl ·resultaba que era un contrato 

r>ro.luctor di! •lc-rechos '! oblip,acionus; ttor lo t11nLo, cs.1 fJ. 
~urn jurtdic:t no pc11l!.1 "llH l't'oJuctora de efc..:tns juddicos 

y se le deno~in6 Colectiva, porque tal lado de tas trabaj! 

dores participaba una colectividad humana. 

A3{ tmnemos ouc A partir de l~~4 en Inglaterra 

era oosihle celehrar contrnto colectivo, aunque desde luc¡o 

los empresario~ no se ohli~uban a Au ncentnci&n. reflejnndo 

t~ poca fuerza del movimiento obrcr~. tu uni6n de los trnb! 

jadorea y ln tran~formaci6n de las condicionen ~n la SCRun

da mita~ del si~lo Xl~. ~ropici5 la 111rha ventajona en los 

!)atrone1t, .!eten;Jina;ido con ,?)'1o ~n favor Je lol.1 obr.)ros, el 

uso 1eneraliza<lo de los contrato rolectivos en IaglJtcrrn, 

Alemania y Franci1. 

La ~~nurali~aci5n del ~~nrrato colectivo de tr! 

bajo, qu~ se a~ticin~ al rcconociniento de la no~a~osn íi~u

ra de ln doctrina y n0r las leyes, oblie5 a los civilistas 

a intentar entenderlo v explicarl0 dentro del der~cho priva

do co~o ca~po de orir.cn en cuanto no se refería a la estruc

r:ura y activi·1nd del :staJo, sino que regulaba relaciones é,!! 

trc particulares: por tal nativo, dlaboraron lo9 civilistis 

dist!~cuidos en ese tie~po i~Dortantes estudins, nc~lndose 

en al~un~ 1e !las existencia iurídicn a' ~nntrato roleccivo. 

aporta una e,;plica;10'1 sati:iL~c~ .'ri.i ~-· ,1·1~c lll .. voluci6n So

cial y Colectivo, tene:io:i fjtlt' ~1 :"ó~i;o Civil lloL1ndés ··· 
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l'!O':'.', :u~ el primer ori!1?n.:11dent1.1 te¡~ttl Europeo '1Uc r1:conoce 

'J rM!lamcnta n 11quell11 lnsLi~uc:ión del nl'rccho Co]P.::tivo Je 

Trabajo. 

La etapa ~uc cierra la ~vo1ució~ del Contrato 

t.olectivo, 11;.. deriva de su n·lmisión coMo v,11rnntfn Constitu

cional, LR evolución d~l dorncho del trnhn}o, dctermin6 que 

cNtc entntutu se trau1formar11 en norma protectora de los 

míniMos derechos del ~ombrc que preat11 ~u ~ner~ía de tr11.ba

jo. constiLuyendo a pnrtir de c~toncns, su fundacion funda

nc n t, l, 

En nuestro pa!o los antecedentes loa encontra

mos de~puGs de la Independencia, porque durante ln colonia 

no encontramos las asociaciones de compañeros, no obstante 

la presencin ineludible de causas suficientes, por tal mo

tivo no hay noticias de que eu haya celcbrndo rn aquella -

~poca alpdn Contrato Colectivo. 

A partir del inicio del M~xico Independiente, 

al permitirse ln lihcrtad de coalici6n y asociaci5n profe

sional, con la cual se inicia l~ éoocn de tolerancia, exis

ti& la posibilidad de celebrar el contrato colectivo coco 

inatituci6n lícita, sin que tuviera i~portancia durante el 

siglo :n:<, en virt,ud de que aisladamente se celebraron al

itunoll pactos y por' lo mismo, no constituyen precedentes con

s idcrables. 

Al inicio del ~rcsentc siglo, durante el Gobie~ 

no del Gr~!. Porfirio ntai, trat~ndose de la Industria Tex

til, reRistr& algunos ,;Rlam~ntos de trabajo ~ntre loo cua

les el mis notable ful ~1 r~glamento para las f&bricas de 

l;ilndo:. y Tejidos de ARodón Je Puebla, de fecha :!I) de :~o

viuobr• de l?Oi, del c~nl sali5 el famooo laudo que llev6 

su nombre en Enero de 1907, este debe considerarse COMO un 

antecedente r('moto Je h "r:('~VE!irHm COLI><:TI\'A Df: T!lABAJO 

'{ !.\RIFA l'A'.:.\ LAS FABlllCAS :n HIL,\!)05 y TCJIDOS" de 1925 1 

11)~7, qui~ uti'jor se conoce con C!} no!'.lbre de ''CO'IVENCION TE~

!Il. . 
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tn la lesislaci5n de ~ucacS~ que aH nnterior a 

la Con s t i t u e i ó :i r!" 1 n 1 7 , .1 u,; ¡i i e i a d .1 :rn r S a 1 v .1 .111 r ,\ 1 vil r .i ti o , 

consigui6 exprcnamcnte las convrnrionc9 induYtrinles. Post~ 

rlormcnta se hace mcnci5n a la contrntaci6n colectiva en al 

Estado de \'erar.tul, en !.1 l1~/ tlc• ,\gustín :Hlliín de r, de En~ 

ro de 1 9 1 5 , f un ,1 iÍ n r1 o r. e 1 o 11 S i n 1l i e a t os •: r r :t e r u z a nos p n r a e x _t 

g ir 1 a e 1• le b rae i 6 n de ,: o n t r a to r. ole e ti v u , 1! 1· 1 a ti e 1! i '' 11 •l ·~ 

que dicho 11r~c<•pt.o i1:1pu>o una Tl'.U)ta .1 l<'l9 cmprc<:<trios que se 

negaron a trntar con l~! ~sociaciones Profcuin~ales, ~1 ~a

n!tulo VI del Proyecto Subarfin narn una lP¡dalación del tr.1 

bajo, conclufdo t>l 12 de Abril de> l'll), hiio referencia al 

contrato Colc-ctívo del trabnjo, 1li11posición r¡u!1 fuii reprod.!!_ 

cida en la legislación de Coahuila de 191~. 

Don Candido Aguilar con su Ley del 11 de Enero 

de 191~. impuso un ~ontrato Colectivo de tra~ajo a las F5-

bricas de !lila do a 'I Tcj ido¡¡ Je Ori znlia, aunque la real i<lad 

e~ que no fuJ un contrato Colectivo de Trabajo, aino un re~ 

glamento impuesto por el Poder P~blico; corno quiera que ~ea, 

debemos tenerlo romo una antccedcnco rlc indicios de contrn

taci6n colectiva. Con hase en Jo anterior, •e afirma que 

la Rcvo1uci5n Constitucinnaliat~ produjo en ~fxico el desa

rrolla del Sindiraliamo y del Contrato Colcctiv~. 

Aunque '!n el Artfculo 1?3 Conatitucional, al ser 

redactado nor el ronnticuynncc de lql~-17, cxpre~am~nte no 

hací:t refe>rencin ,1] Contrato :olcctivo, suscitando <¡ue las C.!! 

rrinntes antag&nicas n loH rovolucionario~ rcprenentados por 

l:eriberto Jara, ~i11tivirl.id '.facía1:1 y otrO!l, opinaron CJUI! ;\quel 

no se encontraba d~ntro de l:ts ~arantíns Sn~inles y q~e por 

lo tanto, c.1recin .¡,. o!ilif'atoricdad o.1r.1 loa emr>resario,; la 

celcbraciéin Jel Contrato Colectivo, ~ero los qut· ma'.lcjJ'.;an la 

vía lectiva marxista, dt!mostraro1 que la fi¡>ura ~'.abí.1 quedacJo 

inclufJa nn el párrafo introducrivo <le la <lloposici6n Consti

tucional, que al reconocer ni derec'10 d•• lluel<'11 a los tra'1a

jadorcs, implícitamente ncE~otaha 1.1 rn1;1.1H!lt'ntacíón colc.:tiva 

de trabajo, porqut> dtl noscr a!lÍ, no se .::on•.>:•11dt!r{.1 1.1 fin;:ili

ditd del <lerccho de Jluelp,a ":l Je L1 AtH'ciad5n proí'"síonal; qu~ 
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dando d~ ~sta forma consagrado el i<lcal del conetituyento l! 

ceocindo ~atividad Mnc[as, que muchos Je los pirraros Je su 

discurso pronunciado en la Sosi6n del 2 du Diciembre do 1?16, 

refiriéndose al Contrato ColcctiV(1 cx!lrcsó: "Paoando adelan

te y haciendo un cx5men r5pido de c9ta Ley, que ee verdGdo

ramcntc importante, se ocupa el cnp[tulo ~l Je lo~ Sindica

tos en el Contrato Colectivo del Trabajo, n nesar de todas 

las Jispooicionos de la Ley para proteger n los trabdjador~a, 

quedarían bajo el pntr6n y no tcndrlun la protecciSn dobida". 

Con posterioridad al nrt!culo 1~1, las lcgiala

ciones de los Estados interpretando Ion concepto vertidos ·

Jel conotituyente, ac refiere al Contrato Colectivo; as{ te

nemos como ejemplo las leyes de Verncruz de 1918 y la do Hi

dalgo de 1928. El proyecto del C6digo de Portes Gil que re-

. slaacntó el Contrato Colectivo, también el proyecto de la -

Secretaría de Industria y Comercio y posterior~cntc en la -

Ley Pederal del Trabajo de l?Jl, hasta la nueva Ley Federal 

de Trabajo y de esta manara el Contrato Colectio ha evoluci~ 

nado porque la claaP trabajadorn ha ido reivindicando sus -

derechos de estn manera, lo~rando con el impulso y el desa

rrollo de nuestro pa[s obtener mejores conquista$, al pactar 

nuevan condicionen de vida en bien de la colectividad, infl.!! 

yendo nuestro Derecho Constitucional en muchos países del mu!!. 

do. 

b) APLICACION, EMPRESA, REGION Y PAIS. 

En el Contrato Colectivo se establece el á~bito 

de arlicación terrritortal 6 bien estipula.estipula en la Ley. 

El artículo 371 fracción II de nuestra Ley, se

ñala que en el Contrato Colectivo se indica a la empresa 6 

empresas y loa establecimientos 5 depau~encias ·que abarca, 

as[ ~omo la dcmarcaciGn territorial en ~e se aplican y el •I 
ticulo 40~ establece que pueden solicitar la celebración de 

un Contrato-Ley los Sindicatos que representen las dos terc~ 

ras partes de loa trabajadores sindicalizados, por lo menos 
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de unn rn~n de la Industria on una 5 vorinR rutidadns Fndv

rativ1u, PO unn ó •loa zonas acon.:imic:-111 r¡uc 11bar,;.1 uno ,j ::i.is 

du dichas ontidados ó en todo al Territorio ~Jcional. 

De los artículos moncio~a<los se dco,rande que 

pue.ie existir c:ontr11':0 ,\e e111pr1rnat;, sicn1io .1:¡ullllo11 r¡uc Ít

n!camente comprenden n una misen flbrica. 

Tambi&n ea posible la existencia de contratos 

colectivos de ln<luscria, siendo Jo que se extienden a todas 

las empreaas de la miRma raen induRtrial n que el contrato 

se refiere. 

As[ tenemos que le~almente puedp hablar, Contr~ 

tos Colectivos Nacionales, que tienen ingerencia en to~o el 

Territorio Nacional y Contratos Colectivos Locales, tenienJo 

aplicación sólamente en una F.1tidad determinada, 

El tratn<listn Cabanellas, manifiesta que: e~ o

casiones, uno convención colectiva tiene car&ctcr nacional 

por nccenidadcs d~ las relaciones entre pntrone9 y trabaja

dores ~ igualmente en otra emprcsn, como an el cano de que 

este explote ciertos 9ervicioft 5 con una miaba lnduarria en 

todo el país. Este 'mbito ~eocrifico de aplicnci6n, lo rcsue! 

ve como norma la propia Convención ~nlectiva, sin que puada 

cxtendcrac m6e alJS de los límites en que las partes eatin 

autorizadas a contratar colectivamente, 

e) SUJETOS QUE l~TCRVIFSE~ EN LA CELEBRACIO~. 

De ncucrdo con el Contrato Colectivo, las ?llttca 

deben representar n ambou sectores, por una parte la clase 

patronal y por la otra la clase obrera. La ley sc~ala la ca

pacidad de ser parte de un .. convención colectiva, la Ley Fe

deral del Trabajo e~ vi~or en rl artículo JR6 determina las 

pa-ctes en el contrato colectivo, ir1tlicnndo que: "Contrato Co

lectivo de Trabajo es el#~couvt~rdu cclchrado entre uno ó varios 

Sindicatos de Trabaja~ores y uno 6 varios patronen ~ uno 6 

varios Sindicatoa de Patrones, con objeto de estshlccer la~ 
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condiciones scgGn las cuales deben prrstar~c el trabdjo en 

una ó más empresas ó establecimientos. 

Por el lado de Ía clase trabnjadora son parte 

Gnicamcute una 5 varia1 asocihciones profesianslcs, unn co~ 

[cdcraci6n 5 Fc<laraci5n de Asociacionns ncfialadas que t~n

gan personalidad jurídica reconocida. 

El fundamento de Contrato Colectivo aa localiza 

en el artfculo 1Z3 Constitucional fracciones VII, XVI• XVIII 
~que no~ indican que s5lo p~cde ser celebrado el Contrato Co

lectivo entre uno 6 ~5s SindicntoN de Trabajadores, dcspren

dilndose del artículo 186 de la Lay Federal de Trabajo en 

vigor que eatl lcRal~cnte reconocido y de esta forma. nuestro 

Derecho ~exieano de Trabajo es una instituci6n que tutela y 

protege a los trabajadores y a los patrones, relacionándolos 

jurídicamcntc·entre asociaciones profesional y empresario. 
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CAPITULO CUARTO,-

CONTEllIDO Df.L CONTRATO COLP.CTIVO DFI, TR'AFIAJI). 

a) SugGu la Ooctrina Extranjera. 

b) En la Joctrina Mexicana. 

e) En la Legislación Mexicana 

• 

t. 



CONTl:N IDO u EL CONTRA TO COl.f.CTl \'(') ;ir.!. TRA ~.\JO 

a) stnUN LA oocrRtNA KXTRANJERA. 

Las doctrinas francesas y alam~na son las que 

contriouyeron ron m~yor certc~a a la elaboraci&n del tema 

que trat;srcll'OIJ, 

Philip Lotmar, manifiesta 1ue tres crupos de no~ 

~as integran el Contrato Colectivo; al primer r,rupo se refi~ 

ri5 con el nombre dq DisooRirionea Trannitori~R y ~n ¡¡ com

pren·uió áquellall clá<Jsulao que uc concertan con 1:1otivo rlc un 

Contrato Colectivo, con el objeto de seftalar la terminaci6n 

de una huelga 6 p~ro, la clininaci6n de un boycot reali~ado 

por cualquinra de las partes, la reinatalaci6n de trabajado

res despedidos y las relativas a otr&B circunstancias. En el 

segundo crupo de dominó, Disposiciones que ae refieren al 

Conttato Col~ctivo del Trabajo considerado en si mismo 5 sea 

las re3laa que se refieren a la vida ¡ imperio de la lnsti

tuci5n, co~o al principio, dur~ci6n y terminaci6n de contra

to. Tambl~n cit5 a las normas cuya funci5n son el de asegu

rar la efectividad de la lnatituci&n y a ciertas normas quu, 

para resolv~e loa conflictos que se susciten, establecen la 

conatl•dci6n de comioiones y final~ente normas que fijen sa~ 

ciones que servirán Je base para la prestación de los servi

cio!!; de esos f(rupos, dijo, el primero puede existir, los re! 

tantea, agreg5, forman parte del contenido espncila del Con

trato Colectivo, su ausencia deteroinar!a la inexistencia de 

este contrato. El aeRundo 'ruro su distingue del Gltimo en 

:u•nto a que lste es el nGcleo y aquel su anvoltura. 

Paul Pie, clasific6 el contenido en tres partes: 

l. NGcleo que abare& las cllusulas en nGmaro ilimi

tado que se rcfer!~~ a las modalidades de los 

Contrato11 Individuales que cel»hr:ta l.rn n;trt<rn 

ligadas en la convención. 

2. La envoltura protectora que eran las cláusulas 
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rcfercntca a lnr; prohibiciones de derogar el 

Contrato Colectivo, las <le a<lhrni5n eventual 

de tcrccroa, las que mencionan la huclg~ y las 

cl&u1ulas dobra ar~itrnie ~ cnmnromiJo, 

3, Las que se rpfcr{an a la anlicaci5n del Contro

Col~ctivo, 

E, Krotoschin, cita noriuas que ee refieren a la 

celebrnci6n y concluaión tlc contratos individuales, como tu! 

~i5n cuestiones de organi~nción de las emnresas, las partes 

de la convención pueden regular adem&s do los Contratos In

dividua lee, la vida interna de la Empresa, pero en todn con

vención colectiva prevalecen estrictamente las noraas quu 

regulan las relaciones individuales y hay que incluir en es

te tipo de normas, lns ~isposicioncn que se refieren a la a

plicnci6n 6 interprctaci6n de ln convenci6n; por ejcmplo,--

los que establecen daterminadnn cntcgor[ns 6 cnlificaci6n - -

del pcraonal ó de 111 Emprem ó zona clifercnLe de aplicaci6n, 

estas cl&usulas pueden tener un contenido tan variable co

mo corresponde a la variednJ de lns relaciones de trabajo, 

como renu1:1crncionea, suapension(~B, hor11rio5, etc. Se inlcu

yen ciertaa disposiciones legales, por ejemplo: nobre-ouel

dos, vacacio~es, pag0 de salarlos en caso de accid~ntc. 

Pueden tener las cl&usulns normativas un conte

nido negativo y anular ciertas modalidades de trab,jo que 

fuerna sdmisiblen, como por ejemplo: la prohibición de cier

tas modalidades de trabajo como la no accptaci6n de las pro

~ínas de trabajo noctut"'no. 

También existen normao solidarias, éstas son -

fuentes de derecho o~ra cada contrato individual y son las 

~edilas y mecanismos para prevenir acci~erites, tales como 

i~stituciones sanitarias, recreos 6 sean todas las disposi

ciones que tienen por o~jeto lA orcanización del trabajo 1 

del descanso y de la disciplina dentro de la empresa, crean-

do así derechos y dcb~r~n entre las parte~ de los Contratos 
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Individuales. Lo flrinc:ipal es '1"º los trob.1j11.!.•rP!I tienen ·~l 

darccho de exigir el cumpliaiento e inatnlaci6n de loa loca

les hii:Unicou. 

~n el contenido obligatorio, las partas de la -

convención on virt11d t!e clliusulas t!Xpresas •le estas ó bien 

por Jctcrminación ilc .la t.cy, r.011, sobce todo, l•Ía llamadas 

obligaciones de mautcnar la paz social y de cu~oiir ficlmc! 

te la convención, 5 sen las normas objetivan crcndns. 

La Jifercncia d~ la parto ohligacional de la -

convenci6n frente a la parte nor~ariva, consisto en que son 

cláusulas que no ae rc!iarcn dircctamt?utc a 1.10 rtdacionco 

individuales, como los Cont r11 toa Individuales 1lc Trabajo, que 

s6lo rigen las relaciones entre las partes que pueden crear 

normas para facilitar & garantizar el cum~liminnto de las mi~ 

mas, sino que en el aspecto obligacional fija deberes contras 

tuales, normalmente entre laa partea 6 sea, aaocincioncs pro

fesionales con patr6n & patrones. 

Loa autores Kaskel y llucxk :lipperdey, al anali

zar la doctrina Alemana a!irQan aatos autores, que el Contr~ 

to Colectivo es un negocio jurídico complejo y nor tal moti

vo. consta de tres ?artes: 

l. La envoltura que comprende las reglan relativas a 

la forma, duraci&n, reviai&n y terminaci6n. 

2. El elemento n~r-ativo eat5 formado por un coniunto 

de normas que clendcn a rcnular los Contrat~s dq 

Trabajo que son, seRGn Kaskol, todas aquellas cl5u

. sulas que pueden uasnr a foroar parte del co~teni~ 

do de los CoutrBtos de Tra~ajo. 

3. El e!emE>nto obligatorio d cual Jijo Jlucc!~ ::inperdey, 

estS constituido oor las disposicion~s qu~ fijan las 

obli,acion~s quP contraten hacia la otra, tJ<la u~a 

de las partes ~u~ cPlcbraron el Contrato :o1pctivo; 

la pri~era y la tercera nartc, a~reqaron loa autor~s 

aludidos, confi~uran el narco qu~ rPcihe y dsc~urd 
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lo efectividad de la se~u'.l~a. Bl lado de las 

tres; dijeron, es po9ihle la axistcncia <le~ 

na cuarta pnrte <le naturaleza accidental u 

ocasional. ·:..: 

Du9p1iéll ,•e al!Junos años, 1.1 Doctriun l!raucesa, 

reco~~ió las idr•ns dt' l.otmnr, ilÍc•'.\'~º los autores Bnrthel.Smi 

Rl!ynu<l, {1) :~ ".cvis-:ler, los r¡u11 revrlau con claridad ne

cesaria el contenido de aquel contrato en el Derecho de 

Trab.ij o 'le '.l<'!xico. 

De acuerdo con lo dicho, el Contrato Colectivo 

de Trabajo de los elementos siguientes consta: 

l. La envoltura. 

2. El elemento obligatorio. 

3. El elemento normativo. 

4, Las cl,usulas accesorias ó eventuales. 

El primer elemento ó sea la envoltura, consta 

de las normas relativas nl principio, duración, revisión y 

terminaci5n del Contrato Colectivo, tambiln ec refiere es

te elemento al imperio de las Instituciones; este pacto que 

se relaciona con el campo de acci&n de aquellas figuras, ea 

decir, a la empresa 5 cmpreeae nn que habr5n de regir ambos 

aspcctoo, vida e imperio, constituyen la parte externa del 

Contrato Colectivo. 

El elemento obligatorio cst6 formado por las 

reglas que se~Gn expresó llueck-Nipperdey, "fijan las obli

gaciones que contrae ha¿ía la otra, cada una de las pareeu 

que celcliraron el Contrato Colectivo", cattibleccn los dere

chos y obligacionea quP adr¡uiorcn sus autores. Por ejemplo: 

las cldusula~ ü~ c~clusi&n y prefer~ncia Sindical. 

El elemento noroativo se refiere a las cl§usu

las que determinen l~B condicione$ que habrin de regir la 

nrcstnci6n indivi¿unl de los nervicioe, siendo aqu~llaa que 

a~ncinn6 Celskel: 'que pueden pasar a formar parte del cont~ 
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nido de los Co11ttato1;1 •1c Trabajo" que fl)n11 la ior:rn•'·1 <l..i 

trabajo, los descansos y vacaionus, la identidad y cnliJ~d 

dol trnhnjo, el monto tic los salarios y en general, las ohl_i. 

&acianas que a<l~uirrn el ompresario para r1JP trabajador y 

las qua toma a c9rgo dn cnt!a uno de el\oR frrntc al emprena_ 

rio. 

El elemento cunrto se cooponu da cicrtan cllu

sulas de nat11ralezll eventual ó .1ccidentnl qui! conviene l!n 

ocnsi6n <le un Contrato Colectivo. qucdar[a Integrado en cua~ 

coa ese elemento con las disposiciones de la Ley. 

La raglamcntaci6n de las relacionns entre lan 

partes en la convcnci&n Colectiva. no es un fin sino un mi

todo para el estnblecil'lieato dn lns condiciones .te trabajo, 

que sirve pnra fnrmnr ln r~glamentaci6n de las con~lciones 

do trabajo, cnpltulo fiste que eq ln verdadera raz6n da axie

tencln de las Convenciones Colectivas. 

b) EN LA DOCTRINA ~tXICANA 

~l trntndi9ta Jesún Caatorcna, conaidora el co~ 

tenido del Contrat:o Colectivo., cla1.1iflc11ndo con base en la:1 

disposlcioneq locales, las ootipulncionos qun RP pnctnn en 

un Contrato Cn1~ctivo, en OLligatorias y Potestativas. Do las 

pri~er3~ dico q~o non aqu~llaa ~ua necooariu~ente, por Jiap2 

sici6n inexusablc de la Ley, tiene que hacerse contener ~n 

e 1 e o n t r n to y no :.i i :: u'~ ,¡ i e i 1~ n .t •) q ll •' s o '1 1 a 1 r :.• La i ·: n !> .'\ l r.i o .\l 

to de los snlarios, h•>rirn de tra:>njo, 1 .. a Í'.1t-;nsi•!ad y cali

dad de iste, los dcscansnn y vacacionuM, ~· Smbitn <l~ vi~en

ci.11, el tieu.po de du:::1ció11 ó lil totali<la,\ a qu•• C!itíi ,¡¡1jut:1 

la celebraci5n del contrato. A las s~~un.tas lds ~•nciunil cuü~

Jo expresa: 'De las cualaa Jlgunns lns in~icü, directa 6 1,

dircctacente al Leainlador, entre ella, menciona ln cl5uRula 

de exclusi6n, la croaci5n de cu~iRio~e• =ixtas ~ 'a desiena

ci6n de delegado• sindicnlcs para atenJ~r cierta clase d• pr~ 

!.>lemas." 

Efectivamente, las condicion~• Je trn~~jo so~ 
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la ~art~ esancial del Contrnto Colectivo, ~ero existen o

tras cl5usulas ~uu Re ~nn cnnsn~rado en la nr5cticn. As! 

su sc~ala a<lcmis d~ las cl5usulas consideradas co~o medu

lares, otro tipo de cl&usulas que tanbi&n ofrecen ventnias, 

siendo aquéllaG que señnla Ll 1.t>y; C!R r.)ras ocnsioocll és

tas rcgulnn especialmente aquellas que p~uuupo~cn ~ejo-

ras nMra loa trabajadores. Comr aq~f11,s que &nn~ionnn con

diciones <lu trnbajo profesional, ~staa oroviene~ de las im

posibilidades de la Ley para agotar todas las condiciones 

de trabajo de las actividades industriales del pn!o., reco

giendo Je oancra peculiar bl Contrato Colectivo las condici~ 

nes alcanzadas en la profe.sii5n ó profesione!l de 1011 miembroa 

del sindicato qua contrata. Las cliusulas que sancionan las 

condicioneB consctu<linarias y que en algunao regiones del 

País, los trabajadoras disfrutan de ventajas en atenci6n a 

la costumbre y que los contratos colectivos las incluyen en 

sus especificaciones; por Último, otras condiciones que se

ñalan el deseo constante de ~ejoramiento, hacen que las in

cluyan en sus especificaciones; otras condiciones que scfia

lan el deseo de mejoramiento hacen que las condiciones lo

gradas a travéa del tiempo por los trabajadores nacionales, 

tiendnn a generalizarse y que parn tal objeto 9e logran con 

el Contrato Colectivo, afirmnndo el maestro J, JepGo Casto

rdna que, al contrato colectivo dal trabajo tienda a agotar 

las condiciones de trabajo existentes y a crear condiciones· 

nuevas. 

El tratadista mexicano Rodolfo Cepeda Villarreal 

al analizar el contenido del Contrato Colectivo, diatinguié~ 

dolo en conteniJo eecnc!al y accidental: l. Cláusulao esen• 

ciales. 2. ~láusulaa accidentales ó secundarias. Señalando 

que forman parte del contenido esencial aquellas cliusulas 

con las que Jcben conformarse en Corma ioperativa loa Contr~ 

tos Individuales de Trabajo. Por ~jemplo, horarios, vacacio

nes, trabajos extraordinarios, escalafonea, salarios, ª'to

dos de rcnuoeración, disciplinas, duración y rcsoluci&n del 

Contrato, 'lª que estas cl3usulas 5on indispensables para la 
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-~xi1tcncia del Co:itr.uo \.olo>rtivo, ta;ubié,1 en al~u11.1s ()C.l'lio

neo, mezcla dentro de ln ~sencia ~ismn ddl Contrato Colecti

vo laa cliusulas que se refieren n ln vigencia, ~~r como ln 

extensi6n territorial y su aplicnci5n don<le surte sus efec

tos el Contrato Colcc~lvo Je Trahnlo. Las consi~crnciones n

ludi'das por Pl tr11t.1dir.u1 ele r~!ercncl1,, son viil_idnn en la 

Lcgi1la~i&n extranjera, ?ero no podemos nccntar ~nta a1cian 

clasiflcaci6n quu se situu dentro de la esencia misma del 

Contrato, las cl5usulas no quednn comprendidas en las ruln

cionea individunlca de trabajo, ndcm5s las cliusulas accidc! 

tales se refloten n todo aquello que no nr ha considera~o de~ 

tro de la rcnlamcntaci6n de loa Contr~ton Individuales y com_ 

prende todo aquello que se ro[icre nl contrato Colectivo y 

as! expresa el tratadista Cepeda, cuando annlizn el conteni~o 

accidental, divi~i6ndolo en tres categorfas: La primera en 

aquellas dispoaicioncs que no pua~cn ser conaldarndas dentro 

de las que reglamenta la cclebraci6n de los Contratos Indivi

duales, s6lo s~ refiere exclusivamente al m&todo colectivo~ 

las que estipulan pacon en caso de huel~a. La tercera se rd• 

fi'1'te -sólo .11 c.ontr.ito Colectivo cRtablccicndo un proccdi

~icnto p~ra resolver las controversias qu~ sur~en sobrn in

terpretaci6n y aplicaci6n da una norm3 de contrato 6 ~iftn n• 

qucllas quo cstable~can Jetcrroinadns sanciones 6 ae refic• 

ran a la duraci5n dal Contrato Colectivo, quedando compren

didas en el contenido ncciJcntal y no en el esencial. tute

lando y protenicndo el Contrato de ccferoncia contra las vi! 

lacioncs que puodan sufrir. 

IU trat;1(lista :1.~:dc.1>10 'tario d,? }.; Cueva, nos 

dice 31 respecto, adoptanJo la doctrina ~luaana con al~unns 

variantes que puedicrau surr,ir en el D~'C•!c:1u ''. ~,ii·ano, si"!! 

do lo~ principales elementos quo lo integran :u~ si~ulentes: 

La envoltura del Contrato quP a au juicio e~ el conjunto dP 

nor~aa contractual~s rtferonte n la duraci6o, revisl6~ y te! 

minaci6n del Contrato f.> 1c::tivo, a loa irrnit<•R ,:,~ 11plicació:i 

desde el punto Je vista territorial y teM~OrJl J~l contra

to. En este elemento, Jehcn ~ue<lnr co~pren~l<las las Ji~oo

siciones del Contrato 111:t>rca ,!f' la •'nPn"H• ,; c>:1¡,ri·sM1, ,1 L1 
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nctividnd nrcmlnl, a las qu~ sa apliquen las disposleianea 

El ma·~s tn) l!.iri(i ,le 1 a Cu•!Va, tahlbii:n conaitlern 

qua en el contrato Colectivo, hny un ~]omento ob1iRatorio que 

<!6 n nu j11icio, ·~1 c1rnj11nto de ncrmas qirn trata:l d~ ase(l11rar 

la 11fcctividad i!cl C!l<!tnanto nnrinatt.vo, ai<.!n•lo ta.J1bién cate 

.-:L•!:!('tlf.o rl '\lle contiene las !1,19C'9 '\llü re~ul'ln .tns relncionc!I 

entr~ las pnrtos en el contrato, las qua regulan todo lo re

ferente o rccnnncimiento de la personalidad entre Sindic6tO 

y Pntr6n, A la apllcaci5n de las cl&uAulas de excluoí6n, a las 

oblioacionea y darecho que adquiera el patr6n frente al Sin

dicato y el SinJlcato al ratr6n. En cuanto a introducir en 

a9pc~to la c15usula da axcluai6n, prefarancia,Sindical y las 

prohibiciones impucstan nl empraoario para garantizar la li

bertad sindical. 

El t:i1wstro :·!ario de la Cueva, continúa analiza~ 

do el contenido del Contrato Colectivo y cita el elemento noL 

n.:itivo, que es aquel que e:11tablecc las condiciones conforme a 

las cuales deben prestarae en foran individual ol servicio y 

noo aclara qua dentro de este elemento existen ta~bian diupo

slcioncu dr car&ctcr colectivo derivado de la prcstaciSn in

dividual de lag scrvicloa; en el primar asp~cto se incluyen 

aquellas disposicioneN que tienden a re3ulnr la jornada de 

trabajo, descanso, vacaciones, ualurios. y codas aquellas 

di~~oaiciones que adquiera cada ernpres~rio frente a cndJ tra

bajador, porque ~n un momento dndo se integran en el Contra

to lnJlvidual de Trabajo y lds segundas son aquellas que es

tán for~adas de las obligacione6 qu~ contrae el cmp~esario p~ 

ra la coounídad de trabajad~rcs, por ejemplo: los aervicioa 

sociales que se obli:;a a :irestsr el empresario, como son:' Ho11 .. 

pi talos, C:tl:lpos Deportivos., Dep•1rtillllentos Sanitarios, Centros 
'Íi . 

Recrc~tivos, Bibliotecas y en general beneficios que tienen 

aG~ecto colectivo. 

d EH LA J,l!G ISI.AC l O!l ~n::ncANA. 

Dentro del rlemunto normntivo Be distinguen laa 
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siguientes caracturísticas: 11) Se rxti~nde a todnu las ~ra

bajadorcs el artículo J'll", <le la Ley l'P•ll!ral d0l Trab.'l,lo •!l1 

Vigor, que en forma expresa dutcrmlnn qua lan di•posiciunen 

del contrato ne aplican a todoR loo trahajndorcs de la cm

presn, aGn cuando no sea~ uicmbroa del Sin~icnto ~uu lo ha

ya cclehraJo. Por principio, ~l contrato deba rc~ir lnn re

l11cio111rn 01.Jr,•ro l'atro:H~lcs de car.'Ícter in<líví,!uill que! s,~ -

establazcnn entre cualquiera du loa trnb~jadorce dn ln Ero

preaa, no importo la cntcgor[n que tcnnan. Adcm5n d~ acuer

do con el citado ~rtículo, el Contraco Colecrivo se aplica 

;i los empleados de confi;rnz11 y a loit trnhaj.:it!orcs liLreH--

porque en forma expr~oa,manifieata que aGn cuando no gean 

=ie~bros del Sindicato qur hubiera celebrado al Contrato, ... 
ain embargo se extender& ~ empleados de confianza sin tener 

liaitaci5n; es facultad de lan partes exceptuar do su apli

cación a las personns que dosempeRen pueston de )irecci&n 

de Inspección de laborl'.!tJ, 
. ,'ls l como n los eciplcados 1l<! confin!!_ 

za; de ahf la importancia da qun cuando se celehre un Con• 

trato Col e et i v o , . o e pon r. ;i • :ifH~ e i ;Jl al en e i iin a l 11 ex e hw i ó u 

6 no exclusión de dichoL ~~plnadoa. Por principi0 y como 

regla general, se extiend~ n 1dlo~ L1 aplicaci<:in del cleo,~n

to normativo del contrato, que ca si~plcmcntc una fd~111tnJ y 

no una obli~aci6,. Deher~n pactar y nor cncrito la cxclusi6n 

de los enplcaJoa de conflanz~ tal como ~n ajccutoria lo ha 

manifcsL't<lD la Suprema (<>rte .le J11:1ticin di.~ l:.i 'laciún; ton 

relación ,1 1011 trBhaj11dt,r<!!l libri•s, ''º hay posil1ilídad de 

que ~xtiende el Contrato Colectivo, scgG~ el ~acstro de ln 

Cuev.¡¡ a todo3 los tral1aj;luorcs de una e1qircu;a, <h·riv.>n d~~ 

tan nceesidlldc!I de <1ut? se l!st:alilc:-:can con•!idon1!S iRUlll,:s de 

ttJbajo parn todo~. tl Artículo 1~~ do la matcrin en este ns 

pecto, couplemcnta ln disposición iltd Artí'.culo r'.l y unifor

ma las con11ieio11<"s de trflbajo al servicio ilrl :-iist10 p.ttrón. 

Esta elemento normati~o no ~upone la aplic3~i6n Lxtonaiva del 

Con~rato an perjuicio <lP J0q trnbujadores li~r~s qu• s~ ~n

cen referencia¡ ya. citamos el Ar:.ículo J"'- 'JU•' conJ;.~r.ra 1;1 

posibilidad de incluir la cl&u~uln de inRreso en lus contra

tos, pero tawbiGn en forma cateR6Fica, sefiala que esa ~llusu• 
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ln v cunlquiar oLra ~u~ cRtabl~:ca privila~loR an favor de loB 

sindit·.tll .. 1Jns, no ro lrii aplicarse lll) pcrj1dc:lo ile 1011 tr;iba.1.! 

,!orcR 'lllt! n.i formen parte 1lcl 1Jindic.1to '/ qui~ pí<!tlten 9U9 'ler

vicioa al patr6n en el Momento ~e rel~braraP el Contrato Coles 

tivo. h) Por Ru Í!i•l<:>ro~nbilitlail, impuesta en el Artículo 196 

de la Ley, Re estípula obligatoriaoentc la extcnsi6n d~l Con

trato a todo~ loij trnbaiadoreA de la emnreRn. Con esto ae i~

pit!c qu~ patrón y trabaj:11Jor .~n forma in<!.ividual, puedan disc~ 

tir las condiciones especiales de preataci~n de servicios, pu&s 

asas prcstacioneB condicionadas no po<l[an ser contrarias al con 

trnto. Finalmente consi.lur·a el maestro dl• l.:i Cueva inútil insi,!!_ 

tir en la ~sencialida<l del elamcnto norruntivo, diciendo que con 

relaci5n a las condiciones colectivan para lb prestaci6n Je los 

servicios, que podían aer contrarias al Contrato y entonces ser 

reducidas a un mínimo, inclusive faltar; concluye diciendo que 

las anteriores ideas conducen a la ratificación del título del 

Contrato Colectivo, rar.onando de la Biguicntc manera: Que el 

C¡,ptr1tto Colectivo tiene u'l ~,1ntcnido de dercc!10 individual, 

pero el mismo as un continente, o sea que los don primeros e

lemcntoa for~nn el recipiente que r~cibc ln~ condiciones gene

rales Je prastaci6n de los norvicios. 

Afirman estos ~utores que el clcmc3to normativo es 

el mi~ lnportante parque ea el que riRc principalmente en las 

relaciones in<lividualc9 de trabajo y los otros elementos se. dan 

en funci&n <le aquel, pero analizando eston aspectos, pro~ongo 

que el contenido del Contrato Colectivo debe tener una nueva 

clasiflcaci6n, aGn cuando lo divido en dos partes, considero 

~uc son aobas esenciales en el Contrato toda vez que aunque de 

una manera dogmática se•separan 1 as partes obligatorias del 4,!, 

pecto normativo, lo que uuccde en la realidad de las dos, est&n 

en {ntimaB relaciones, porque rlPpandrn una de la otrn. Si de-

snparece el contenido ohliRacional en el Contrato Colectivo, 

cstin~uirl la vinculnci5n iur[dica existente entre.las partes 

y tn"hi~n se eliminar~ el aspecto narMntivo, Jcsanarociendo 

A~I el Contrato Colectivo. 

A ni ~ulclo, la cJasifirnci6n de propongo. es la 
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l. Cnntcnldo .1.~ C.1riícu~r lnd ividu.11, riut1 tl••'»·•r.í 

o xi s t i r f• n t o ,1 ;H1 a 1111L~ l 1.1 n .. 1 í u :111 J.1,; r¡ 1 w r i i 1111 

p r i n t' i ¡>a l rr. t' 11 te •: n to ,111 !l 1 n :1 r" 1 :ir i o 11 ... !l i n d i vi 

duall'!l. 

''.!. Contl!niJo .h~ Car:icter Colect.ivo, dehi.éndo!le e.~ 

praaar ln!l rclacione!l que existan ~rincinnlm~n 

te e H t re S i 111~ i e ;1 t e y I' r, t r ó n , q u" ,; -.• as t il f n r

m a amban rartú3 adquieren obliraciunc~ con n

qu~llas dispoRicionAs que nse~uren in np1ica

ci6n del Contrato Colactívo co~o !lDn el Arti

cula 41~ que habla d~ r¡ue en cl Contrnto ~oles 

tivo se indic.:t la Enprcna G [npresan y las os

tahlecimií'ntos ó dl'flcndencí11s que i1'.111rcn, aflÍ 

coco la domarcaci6n tarritorial nn qua se npl! 

ca. El Art[culo ]'17 cstablacc el plaBo da vi

gencia del Contrato Gulrctiva ~e Tr1b3jo. tl 

Art[culo &Ql fracción III, scílnln lan causas 

de tnrainación dnl Contrato Colectivo; el AL 

t!culo 39~ nos indica 13 calificaci6n de la 

licitud en las c15uaulas da excluaí6n del A! 

t re u l o 1, ) () f rae e :i ó 11 J ' JI r '~Vi elle L ll í :1 e)'. i s u, n 
cía de lJ Huel~a qua no ne ajustu a lo• t~r

ainos Jcl ~ontrato ~olectivo y al ~rtlculo 35P 

da onnrtunidaJ a tary nartcs Je !orear co~iAi2 

nea mixtas. µara resol Vl' r 1 nit n rol> l.•~m.rn ceon,i 

l:lico!l y !'.Oéi.11l'!l :!1~ sus n·;rcoiados. 

En la ~r5cticn, ]dH nnrt~s h1~ co~trihu(do 11 la 

111ayor cfcctivic!111• del ':ontr11.to '~olr:ctivo <•n .:r1ndce riropor

ciones. 

'.'or lo que concluyo r¡uc la r:;ateria ,!el Contrato 

Colectivo, espPcfficamer• • lns cl5usulaH que ~onclenn, cuns

tituyen al contcni~o ~~¡ pacto col~~tivo que ticnP como fin! 

lidad re,ular la sítuJcl&n econ&nico-~ociml c~ieto de ~stu 

institución r¡ue tuvo su Cfll?nd:i :· h.is-:: fundae:cnt;<il en el .\rtícu

lo 1:!3, el cual prote~e. r<?ivin•'i.:•: tut.:111 a l;:i tlase tra">aj.1~ 

dora 11ue t>G la c1a•>t• cconómicarr.cntc d~'. il. 





CAPITULO QrtNTO.-

CARACTE~ISTICAS DE LAS CLAUSULAS ORLICATORIAS 

Y POtESTATIVA9 PEL COHTnATO COLECTIVO D~L TRABAJO, 

,i_ 
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CARAC'.iL\t Li"~l·'.'.V HE l.AS CI,AUSUI.AS OBLlGATORlAS Y 

POTESTA!lVAS ~l'L ~OlTRA~O COLECTIVO DEL TRABAJO. 

a) HO!t'.lA!I VAS. 

Las carncterfsticaa de las cl5usulas obligato

rias del Contrato de Trabajo Ron las que por obligaci6n ine~ 

cusable de la Ley, se especifican en el acto colectivo, Pº.!. 

que su contenido es lÓRicnmentc econónico y protector de la 

clase trabaj~~ora, dospu&s de haber sostenido luchas para ob . -
tener la protecci6n que merece la claue trabajadora con las 

cl&usulas que se eatipulnn, como son: las jornadas de traba

jo, los dins de descanso y vacaciones, monto de los salarios 

que, por disposici6n expresa Jel Artículo 391 de la Nueva -~ 

Ley Federal del Trabajo, ordena que jamás deberán de estar 

ausentes de toda contrntaci&n colectiva que oc celebra entre 

una Asociación Profesional Sindical y una Asociación Patro

nal, porque si llecase a faltar algunas de estas cláusulas 

obligatorias, ser4 nulo cualquier Contrato Colectivo de tra• 

bajo que ac pacten entre Sindicatos ó Sindicatos y Patrón ó 

Patrones, ocgGn ae desprenda de lo predeptuado en el Art!cu

lo 193 d~ lo ~ucva Ley Federal del Trabajo viGentc. 

La característica de las cláusulas potestativas 

de los Contratos Colectivos, son nquellas que pueden 6 no ~

formar parte del Contrato Colectivo y &seas pueden ser todas 

aquellas que las partes deseen pactar, según se desprende de 

lo expresamente descrito en la fracción VII del Artículo 391 

de ln Nueva Ley Federal del Trabajo, dichas cotipulacionea -
1 

jamás podrán aer ~enoo fnvorablcs para la ~lase trabajadora. 

sc~Gn se interpreta del Artículo J')t, de ilue11tra Ley que im

pl!citamentc <la ;i (•nten•ler l.i doctrina y los precepto& antes 

invocados que las cláusulan que pueden paetarae en el Contr~ 

to ~olcctivo son las sicuinntea: La ~liusula de Excluai6n, 

d.1 i'lrr••tto ó .1dni11ión, lnn cláusulas rle nxc111sión por separ!. 

ci•5n, l.l re¡;lamentaci6n del rterecho tic hucl~:i, laa que esti

pulen jubilaciones pnrn los trabajadoras y todas aquellas que 

los favoreic:in. 
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El fin primordial dal Contrato Col~ctivo, es d! 

finir las conJicionos •'e t.rnh.1j<' 11 l.1s r¡uc dc!in, ajustar:H? -

loa contratos Individuales, de acuerdo con nl contenido del 

Arti'.culo Jl!G de la :·lucva Ley r,!<lcr11l d'.'l Trahnjo que estable! 

ca el couvenio celebrado Pntrc uno ó Vllrios Sindicatos 1lc P.1 

troncs, con objeto•'"' cntipulnr lns condiciones Sl'gÚn las cu.Q_ 

les deben prestarse el trabajo en una 6 ~Is cMprcsas 6 esta

blecimientos. 

Las condiciones de trabajo constan de formas ¿e 

variada naturaleza, pero dcs4c lueRo, la preocupaci6n funda

mental fué fijar el salario, y~ que la primera denominaci6n 

fu& del Contrato de tarifa, como oe cntablecl6 en la legisl~ 

ci6n Alemana que contenía minucioanmente todas y cada una de 

las labores distintas que la clana trabajadora cumplía al sa~ 

vicio de la empresa contratante con eXPrcsi5n de la retribu

ci6n que a cada especialidad de trabajo corresponda, dntcrmi

nando as! el salario por día, por semana ó por meo, ne~Íln el 

tiempo y trabajo danempeaado y fijado tnmbi&n el aalario por 

obra determinada, cuando la poaici6n ea el princioal canten! 

do del Contrato de Tariía, pero a medida que la claae traba

jadora cnmianz4 a n~ruparse, aurgc la A5ocinci5n Profesional, 

la cual conaiguc el equilibrio entre los factores de ln pro-. 

ducc16n y la fuerza Je trabajo, apareciendo la gran empresa 

que tfe est11 forma en 111 i:u•isti<)n .!e !lill.1rios, dejó de aer la 

Gnicn y rn&s importante, por el conatnntc sufrimiento de la -

clase trabaja<lor.1, 1!ebido al tr11to qu!; los patrones daban a 

osos menesterosos, Burnicndo tnnbiGn ln jorna<l11 <le trahajo, 

descansos, vncacinnAs, hPneflríos nncl~lns y medl<lns de ª"
guridaJ para evitar acci<lenrrs <lr trnhnjo. 

Lns primeras clfiusulao nornativas <lP! Contrato 

Colectivo que renulnn las condiciones de trabajo, pertenecen 

a la primera clasífl~aciún, 

El tratadiata ~lfo~so ~. ti~ ~rijnlVA, cunn1o e! 

tudia el Contenido tlfd C'nntrato Crí·l1·C"tivo, r¡ahi, miis s.• rrfi<' 

re al aapecto normativo, c!ic.iendo q111~: ''el contt•r:iJo .•e 10~ 
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salari0, ~odu de calrular snlario M[nino, condicion~a de -

"''"c- .. 11 tr.'.!.lrnjo, horas ext.raonliniirins, d•!srnnsoa, a lan -

indemnizaciones en caso de enfermedad, a la contrataci6n -

de obreros extranjcroR, al nGmcro te 11pren<llces, a loe pl~ 

zos para la rescisión de loa Contratos fndivídunlcs, cte. 

Paul-Pic clasifica el Contenido del Contrato 

Colectivo en tres partes: 

l. ~:n núcl .... 1, 'JUe a-Onrcó ltuJ cláuaul as en número 

ilimitado, que se referían a las modalidadea 

de los Contratos Individuales ó de cquipoo que 

celebren las nartea ligadas a la convcnci6n. 

2. La envoltura protectora, que era en las cl&usu

lns referentes 11 lee prohibicio·1es de dcrogor 

el Contrnto Colectivo, las de adhesi5n eventual 

de terceros, las que fijan loa derechos sindi

cales, las que mencionan la huelga y las cláu

sulas sobre nrbitraj~ ó compromiso. 

3. Las que ec reficrnn 11 la aplicaci&n y duraci6n 

del Contrato Colectivo. 

El trnta<lieta Juan D. Pozzo al estudiar el Con

trato Colectivo, lo clar.ifica en clttusula11 de tipo nort:iativ'o• 

co~o principal finalidad del cismo contrato y en clauaulas de 

tipo obligacional. Las cliusulas nornativns nos indican: que 

la Con~enci6n Colectiva crea normas n lns que ha de ajustar

se el Contrato Individual, <land~ a entender que las clSusulas 
• 

norcntivas deberán regular las situaciones.que surjan de laa 

relaciones in•livitlualcs d~· traba.io. Estas cliiusulas se 'refie

ren a lac condiciones a las que deben sujetarse loa Contrato• 

Individuales que se celebran entre partes ·sacetidaa al lmblto 

de la Convenci6n de Trahajo. $ 

Ln est.1s cl:isificacíone~ hay cláusulas que se t.!, 

!icren a la r~nuoeraci6n coco punto importante en la relaci~n 

l;:ibor;ll y contí!t1pl11n lu'división territod11l, dado que se fija 
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la re 1: r i l> u e i ó 11 por ~u 1111 s ó en <l i . .t í n t •rn .: .1t u re• r i: a¡¡ ,: P es ta -

blecir.titrntoa para la fijación .J .. L.1,¡ retribucione,¡ r.iínimau. 

llay también cláu;;ul.rn que se rcfi,•ren a lai~ 1>hllr,H:tones ·Je 

lo !I t r d b a j ll do r ,, s , s i rrn 1 I o 111¡ u e l 1 a s 'I u e lt 11 e,, re f 1i r 1! n e i 11 a l 

cumplimiento de lit ohliRacií)n .lr·l trah.1iador. Por ejemplo: 

horario, formas de trabajo, <lu5cnn~o, vncacionns·, falcas 

justificadas, cte. Cláuaulua relativas n la Contrataci6n 

Individual, siendo aquellas normas de Juraci&n, formación 

y fijnci6n de indcrnni~aciGn por despido injuscificndo. Cl5~ 

sula$ de reintccraci5n, en los cuales se oblica a los oatr~ 

nea a reinstalar a los trnhnj3dorea ~uc acnn deapcdi<los por 

algGn conflicto laboral, A mi entender, no se debe clasifi

car esta clSusula dentro del elemento normativo, por estar 

destinada a establecer candici&n para los contratan Indivi

duales de Trahajo, y en al caso <le ln rninatalaci&n cuando 

~o trate de dejar sin efecto an dc9pido v5lida~cnta reali

zado antes de celebrado oi Contrato; en el c~so <le esta -~ 

cllusula, no tiene al car&cter de ser elemento normativo, 

sino obligacional. 

La cl&uaula de exclusi6n comprende dos aspectos, 

la relativa al ingreso 6 de a~~isi6n y do exclun!5n por sap~ 

raci6n, la de in~reso ser& porfectaa~nte v¡lida ~i la pactan 

las partea que intervicna, en la cclcbrnci6n del Contrato C~ 

lectivo, porque no se opone al priacioio d~ libertad sinrli~ 

cal, aún cuando Sf! ti<:nc ul dt>.rC'd1() a participar ó no del -

gfadicato ~u~ se reconoce como representante de los intere

S<:s prl)fcs.í.onales. l.as cláusulas ·1ch(··1 t·~tar por oJncina Jp 

la libertnd individual •le cad.:s obrero, ')\lr!S asr la Asociiclción 

Profesion¡¡l ¡io<!rá tener fucn;a v pcr:;onali,fad par.1 cunplir 

sus f in a I i <l n ,¡es , pero l 11 r a a 1i 1.! n d es '1 tH' •'· l :i a t r u :1 s i t' ri !l re 

trata de tener trnbajadnrcs n0 sinJicali·aJoA ,arn qu~ t~ es

ca forma ;1ued11 enfrentar con ru:ís fu·•ri:a a la Asociación Pro

fesional, que ista, dusde lueno, se vur5 debilitada MÍPstras 

llenos sean los mi;•r.ibros qut! pcrtPnczc,rn 111 Sin1lic:11lc> ó 'iin·Ji

catos. 
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la retriuuciíiu por 7.onas ó en <li.,ti11tiiii .:.1ce¡:l1 rí.1s .: ...... st<1-

blecimientos para la fijací6n l~ laJ retribucioneY m!ni~as. 

llay también c:láusul.1:1 rpw s~ rcfit•rcn 11 L1f; ohl í1:ac1ones Jo 

.los tr.1bajador~s, SÍ(!n•lo .111ucl J .1s c¡oc ltnc•~ ref•!renci11 ill 

cumplimiento <le lit ohliR•tciiin ,1.,1 tr11lrn.j.1dor, Por ejemplo: 

horario, formaf; de trabajo, desci111110, vnc•tcionf!a, f11ltas 

juetificndas, etc. Cláusulas relativas a la Contratación 

Individual, siendo aquellas normas de Juraci5n, formaci5n 

, y fijaci&n de lndernni7.aci6n por despido lnjustificado. Cll! 

sulas de reintccraci6n, en las cualeB sa obtino a los aatr~ 

ncs a reinstalar a los trahnjadore9 qun sean deupcdidoa por 

algGn conflicto laboral. A mi entender, no se debe clnsifi

car esta clfiusula dentro del elemento normativo, por estar 

destinada a establecer condici~n para los contratos Indivi

duales de Trabajo, y on el caso de la r"instalaci6n cuando 

ne trate ~e dejar sin efecto dn desrido vSlidamcnte reali

%ado antes de celebrado ci Contrato; en el c~so de asta -~ 

cliusula, no tiene el car&ctcr de ser elemento normativo, 

sino obligacionnl. 

La cláusula de cxc:luqiÓr• comprende 1los 11spectos, 

la relativa tll ingreso 6 de admisión y cfo. cxclunión por !lí!P.!! 

raci6n, la de incraso ser& perfe~ta~entc v&lida si la pactan 

las partes r¡uc interviene·1 ·~n la celebración del Contrato C~ 

lectivo, porque no s~ opone al princioio de libertad Hindi~ 

cal, aGo cuando se tiene el dererho a participar 5 no del -

sindicato que se reconoce co~o rcpresPntante dP los interP-

5e•11 p ro fes ion a l e 9 • l. .J s e l ii u !I •ll ,, s , ! e !i l' 1 C' ,~ t .-1 r p o r ,! n e: in a d ~ 

la libertnd individual •le r:ada ol,rl!ro, ••U'!S así ln Asociacion 

Profesional podrá tener fuerz,1 y personalidad para cunplir 

sus finalidades, pero la realidad es que ~1 ~atr5n sien?r~ 

t r a t :i de tener t raba i .1dnre3 n c. s in di e;¡ l i ~ il do A '.lar .1 q tH· L' ~ es -

ta foroa ¡iue<ln enfrentar con m5-; fu,•rr.;1 a la .\sociación l'ro

fcsional, que ést.:i, .!.:s1le 1111:('.o, se verli debilitada l'lÍ"strLIS 

menos sean los mi··r:ibros que pertt'nezcan nl Sin•lic.1.J<> ó 'iin·!i

catos. 

O!> i no '1 lle 1 n e 1 5 u su l 11 ' ,; "x e 1 u s i S n ·' ~ ._. .í l ! J .1 'I' 
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ncucrdo con lo ~3nifcstndo en el Artfcula 3"5 de ln Nueva Ley 

rcderaJ Je Trabajo, quu rc~onoce In licitud en los Contratos 

Colectivos, siendo la ~15usuJa en virtud de la cual el patr6n 

su oblicn a no a¿mitir como trabnjadnr unicameata sino a ~ui~ 

nus estén sindicnlb:11dos, aiet:1prc y cuan<.!o sc.1 voluntad tan

to Je ln empresa cofilo del sindicato pactarlas en el Contrato 

Colectivo. Oistintou tratadiRta~ piensan que eo una cl&ueula 

que violll la li.bertad del l1ombr<! ó como antes ne dP.c{a que se 
l\ 

vi.alaba r.l Artículo t, Constitucional que diapone que a ning.!.~ 

11a persona podrií impcdírne_lc que et> dcdiq1Je a 111 profcai6n, 

industria, comercio 5 trabajo que le acomode, nicndo lícito; 

dende luego la cl5usula de exclusi6n jam5s ha sido inconsti

tucional, aiendo qu~ en la Ley de trabajo de 1932. se esta

blecía en su Artículo 49 como un derecho de la Aaocíaci6n -

Sindical Profcnional pnra que los patronea que la celebran 

con los sindicatoo, imponi~ndooe desde luego a loe patronea 

en la ~ueva Ley Federal del Trabajo, mediante el ejercicio 

del derecho de huelgan que tienen derecho los Sindicatos. 

Considero que la cl5usuln de exluai6n ha sido inconstitucio

nal, porque no ha existido prohibic16n del ho•bre para poder 

trabajar, ~oco tampoco existe derecho al trabajo én determi

nada cmprr.aa, tratándose unicamcnt~ de que ae cumpla con un 

determinado r.equiaito, oin violarse el derecho que tiene el 

trabajador a dedicarse n la profesi5n u ocupac!6n que m&a 

le guste, siendo lfcita. 

tl Artfculo 5 Constitucional, jam~s se ha vio

lado con la inclusión de ln cláunula de excluaión, porque n,!_ 

die podrl ser obligado a trabajos pnrsonalco sin la jueta re 
. f -

tribucí6n y sin su pleno consentimiento, sin atacaroe aaf la-
lihcrtad •'el hombre, que puede dedicarse a la profesi6n' u o

cupación que lt' convenga. 

J:. f'.rotosc!1in, ci.ta norr.ias que seo refieren a la 

cclcbrari6n y conclusíGn <le contrato~ individualea, las par

ten da la ro~vencí&o pueden rc•ulor, adem¡s de los Contratoa 

InJiviJuAlc~, la vida interna dr la ccpre1a, aunque en todas 

•us ~onvencíon~s col~ctivn~ Preva]~cen esrricta~ente laN no! 
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tlllll que rc~uLrn las rclllc:iOnLH1 inllivi.dll.\lee, v h11y ·¡uc i1•: uir 

a eutc tipo de norraas, diuposlcionen rcfcrcnt~B 11 lo d'lic~

citin e intl•rpre.tación 1le la convc11cit~n, i1or 1_·i•'.mplo: las r¡1H• 

entnblocen a dctermina¿n cateRoría 6 clanífitaci~n ~el ner~o

nnl ó de la crr.presa ó zonas dif('r•.'.ntc!l .le 11plicnció11. í>it.19 

c1Susula9 pueden tuncr un contenido variable cnoo rorreqpon

d e a 1 a r e a 1 i d n J d u l as r e Ll e i o n l' r. i u 11 i. v i • i 11.1 ! " s d <' t r t h aj '' , 

corno son las r•~numcracioncs, sU9(1\\n~io11e·1, lior.lrior., l'tc., in

cluyendo disposiciones lcr,alen, tnlntt como !Jc>~T.:!Sucldos, va

cacioneH, PARO de Rnlarioa en caso ~e accidentas, ~te. 

P11c.H.lcn tener las cUi11nula11 nori::i.:uivas un c11nt•,

nído negativo y nnular cicrt.1n modnl idndee ·~o ciortnn nodal!. 

dadeB de trabajo qua fueran n<lmiaiblcn, por ~jemolo: La pro

hibiciSn de ciertas modalidades d~ trnbnjo como ln no accpt~ 

ci6n de las propinas de la jornada nocturna. 

Tambi&n cxiatan noraaa noli<lnrias, latan son: 

La fuente de Derecha parn cada rontrato individual y san las 

medidas 6 mecanlarnon accidcntnle&, tales co~u: inotalnclonen 

snnit~riaa, recrcon y todas laa disponicionen quu ticucn por 

ol>jeto ln '\r~nnir.:icit:ín 1.!<>l tr.abaJo, 11•·1 ;ler.c.111Ro v df: la din

ciplinn dentro ~e la cmprc9n, ereanJa asf dorechou y deberes 

entre las parten de loa Contratou Individuales. Lo nrincipnl 

es que 1 o n t r;; l> aj •l do u' i¡ t í ¡; n" 11 e l d <' re eh o <I e ':-. i?. { r e 1 e u m

p l i miento e instalaci5n de Jos locales !1igilnicos. 

En el contenido ohligatorio, las parteo de ln 

convenci6n estipulan derPchos y d~burcs ~e cnr¡ctcr contrac

tual, obligacional, ~ero rc~ularnentc entre laa nropias aso

ciaciones contratante3. La convcnci5n, nn virtud do las cl$u

oulas expresas 6 bien, por JcterreinaciGn de la Ley son sobre 

todo las lla~adas obliRaciuncR do ~nncencr la pa~ social y de 

cumplir La convcncii'ín ó !lo!·lll l.1s normas t!iectivos cre•i<las. 

: : :1 b i e 11 <! o J i f e re n e i n ~ •1 t 1·.. l a , a r t;, o ¡, t i r: a e ion a 1 

de la convenci6n frentr a la partr nor~ativ~. ronHIMtie~do 

Ssta en que laa clluuulaA no ~e rPf irrrn dirt'ctamvntn n 1~5 
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relacionc1 inJiviJualc1 cu~o son los Contratos Individuales 

Labnral.·o que 11ólo ri3en ln rtdnción entre las pnrtes que 

crean normas pnrn fnc!litar 6 garantizar el cumplimiento de 

las mismas; Aino que, el aspecto obllgnclonal contractu4l 

fija dcbcrüs normalnentc entre las partes que intervienen ó 

sean lns Asocincioncs Proíesionnlea Sindicales con el patrón 

ó los patronea. 

Ln Teoría Alemana, aintetiz5 definitivamente la 

doctrina clasificando el contenido de la aiguiente~forma: 

El normativo, el obligatorio y la envoltura y el aspecto co~ 

pulsivo. 

Ln finaliJad principal es fijar las condiciones 

de los contratoo individuales, ea decir, Jeteraina como ele

roento ~rincipal del c-ntonido del contrato colectivo. el as

pecto normativo como finalidad esencial y las dem&s, ae pro

ducen en (unci~n de aquel. 

F.l elemento normativo es el conjunto de normas 

destinadas a regir lo& contratos de trabajo 6 •ean laa cl&u

sulas que pasan n formar parte del contenido del Contrato 

Colectivo de Trabajo, siendo obligaciones de patroneo y tra

hajadorea, l!_qt1ienee se aplican ó a quienes aplicarac, encon

trfindose ligadoB por razones de trabajo 6 que lleguen a li• 

3nr~o y que formen 6 lleguen a formar parte de loa Sindica• 

tos que pactaron las obligaciones; por eso, la parte norma

tiva os 1~ suma d~ reglas que determinan de acuerdo con la 

voluntad de las relaciones privadas de trabajo independiente, 

aaí como tambiSn cuestion~s de empresa, de su organlzaci6n 

social 6 cuestiones que ti~nen por objeto instituciones ~on• 

juntn& de las partes del convenio. 

De la -lef lnici6n anterior, se d~sprende que hay 

noroaa de contenido, niendo aqu~llas que regulan las relacig 

11rs ole tn1b11jo sorctid1rn al Contrato Colectivo. Afectando 

dichas normas al contenido d~ lns relaciones de trabajo pri

vado, es decir, una relacií.n ·!e tr11!1.1jo soci11l eficaa y eXi,! 

tt'nti!, .:1d1'l'HÍG dehcr.'i trat:u::sc <lc··un-'1 rrJ3c'6n ch~pt!'ndi~nte to 
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el' senci..:o Jel :.Jereclto Jp Tr11bi.ljo, corno pactoll encríto!I que 

colchran Sindicntos co•l los PatronC!I sobre l'l Cont~rnido Ce

lebraci5n 6 cxtinci6n de las rclncionns contractuales. 

Al definir que l~s nor~na contienen e~paclfi

ca~entc ln ralaci5n de trabajo, no mnnifirntnn que se pac

ten rcíllns que contenRnn oxcluaivnmcntc relaciones indivl

dunles, porque exintcn nnrrnnv que crean loa principios por 

loa cuales se pueden dctercinar el contenido de la relaci6n 

t!ti trabnjo como aon: reglan ¡¡obre el tiompo posterior a la 

extinci6n de la rclnci6n ,¡; trabajo, en tanto quo tenga no~ 

mas jur[dicnmcntc laborales y bien nor~aa nolidarias, como 

aquell3s que consideran nl trab11jador como lllicmbro de la E! 

presa. 

Las normas de contenido pertenecen a los debe

res del patr6n como la clase de renumcracl6n del trabajo, 

así como forma y luRnr de pago de salario y entre loa debe

rco del trabajador, aon las que reglamentan 111 cllu1c, ex.tea 

si6n, tiempo y lugar de la praotacl6n de trabajo, 

Cxlaten norm4a de celo~raciSn, niendo aquellas 

dispoalcioneR de un convenio colectivo que regula la conat! 

tuci6n Je las rela~ioncs de trabnjo, siendo sobre todo, loa 

preceptos de foroa. E~inten tnmbi6n nor~as aolidarias que 

toman al trabajador como individuo y no coma miembro de la 

Emprena 6 del grupo a que pertenecen. Son normas de aspecto 

neneral de la minna, tratando lo relacionnJo a todos los a

suntos <le la Empresa. 

qay tipos de norma~ tnnbiln que se refieren a 

la organizaci6n social de la empresa, siendo las que r~~en 

para todos los trabajadores y patrones sujetos al Contrato 

Coh• et i Vtl 

h) ontinATORIAS. 

Con rolaciSn al elemrnto ohli~atorlo. estS fo~ 

aado por las oblig~cionas que ase~urnn ~l cumpliaianto del 
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Contrato Colcct:i ..1 ,Je las rart:-:11 <"!'''' l() cclchr;:n :i !lt!:l Sin

dicatoa patrannles 6 un.patr&n con Asoci~ciones Profo&iona

les de trabajadores, que de unta forma constituyen ln9 par

ten obli~nc.ionnl, illsponicíon-s que crean 11erac~1Ml y debe-

ros l11bornlcs entt·~, lns ¡;1irte:1 d<!l convenio. 

Loo deber~s Jlu<lidos Re clasifican en deberes 

propios que incumban a lns partea aiumnn del contrato y d~ 

-bercs de influencia, q1H! '1nn tic real i~.at'tli: por medio de la 

influencia do suu Miembro11 paro llevar a cabo una conducta 

conforme al Contrato Colccrivn. Una de ton principales di~ 

posiciones del elcaento da rcfarcnciB ca el llamndo deber 

de pa:r.. t¡ue cB unn ·le J.~rn ¡i.1rtes .i11cncialc5, cuyo f.in pri!!_ 

cipal c!I pro~ihlr todo tipo de conflicto& que pudieran sus

citnrae en al período dn vieancia ¿el contrnto, que s5lo a

fectan a las partea que intervinieron en In celcbraci6n del 

mismo. 

Con relaci6n al elemento compulaivo, RDn obli

gaciones quQ hacen posible lu rclaciBn •lal Contrato Col~ct! 

vo, baslnJosc en la libertad contrn~tual en In ~uc exinten 

déberes de las ri,uten, tull!S t.1on: el :nantcrtiniento Je tletc,!_ 

Qinadas establecimientos como Instituciones ~e Asint~ncia 

Social 6 bian deberes de renli~ncí6n respecto 3 las presta

ciones de los MieMbron. como JR cl&uuula exterior 1' conve

nio, que oblign a ln~ partes n influir en nus ~lc~bros para 

que tambi&n sean CMplendn~ 6 bien nplicnrue la cl&usula de 

exclusiGn que iapi<lc se concedan a loR que no estin sujetos 

a las condiciones catlpulndas ~o el convenio. tl cteMcnto 

compulnivo es la oblinnci6n de hacer codo lo ~uc s~n jurfdi 

caoeute posible onra cuaplir dicho contrato, espucinlnentc 

ejerciendo influencia uobr•~ aus nf i l in !os, con to<lns los l!l.!:_ 

dios establecidos, como estatutos narn qu~ se atengn~ ~ !J& 

normas de contrata da tnrifa ~n los pacton ~o trabajo. 

El tratadista Kodolfo Copuda ViJlarrval, al es

tudiar cinuciosa::H:ntc '-!1 ,~ont•~·d,io 1ll!l contrato Colectivo, 

nos canifi~ata que pueden !istinguirsu ~q la forma sigui~ntc: 
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l. l:scncial. ~. FunJnr.icntnl, .~n contr;1-po1dción del contcn.!_ 

<ltJ acci<lentnl 6 :;e~u11ú1irio. '.lnncio:i;1ndo al respecto, quo fo!. 

man pnrtu del contenido cnunoial lan c15usulnn con las qqe -

deben con[or~arse <le rnnnur~ imParativn loR contratoa indivi

dualca do trabajo, citanJo para el caso horarios, vacacloneur 

trabajos cxtrnordinarioa, cscalafonas, salnrio5, mltodos de 

rcnumcrnciGn, diRciplinns, duración y roRoluci6n del Contra

to, siendo ul tipo de cl&usulaA indispensable para la exiato~ 

cia del Contrato Colectivo de Trabajo. TnDbi6n clasifica de~ 

tro de la usencin minmn deJ Co~trntn Colectivo, lns cl5uBu

las que se rcílcrnn a la vigencia, a lu axtenui6n territorial 

y su aplicaci5n, ~stas son consideradas como v4lidan en las 

legiulaciones extrnnjernn. Pero nosotros no podemos Aceptar 

esta última clasifir.~ci6n que se aitue dentro de la esencia 

~isrna del Contrato Colectivo, porque las cláusulno no quedan 

comprendidas en las relaciones individuales de trabajo, ade

m'a las cl&usulns ~ccidentalcs se refieren a aquello que no 

se ha considerado dentro de ln reglamentaci6n de lou contratos 

individuales y comprenden todo aquella que se ref ierc al Con

trato Colectivo; de eatn ~anora, se expresa el citado autor 

cuando analizo el cnnrenido accidentnl, dlvidllndolo en tres 

categorias: l. Siendo aquellas diRposicionea que no pueden 

ser consideradas dentro de tan que reglamentan la celebraci6n 

de un contrato indivi~ual Je trabajo, qua s6lo se refiere ex~ 

clusivnmentc al m'todo colectivo. z. !ata segunda clasifi

cación está constituida por disposicioneu transitorias que 

se estipulen en la cclebrnci6n del contrato colectivo de tTa

bajo, loa que especifican pagos en caso dohuelga. 1. Eeta 

tercera clasificación se •refiere nada más al contrato colecti

vo, por ejemplo: duracl6n del propio Contrato que debe quad•r 

coMprendida en el contenido accidental y no al esencial. 

tl tratadista mexicano J, JcaG~ Castorena, no1 

indica lo uicuientc: Las estipulaciones que dehen contener 

un Contrato Colectivo de Trabajo soq dos cla5ea: l. Laa 

cl&usulas ohli~atorlas que neccsaria~Pntc por di1posici6n 

inexcusable •k ln Ley tienen que hncen;e 1~n <'1 Cona:.rato Co

lectivo, siendo las cl&usul~s oblicntoria~ qu~ st rnfierc~ 
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al ::tonto Je los s 11l11 r i o a , l 11 s .1 o rn .:i <1.1 :i J •) t r n h .1 í •l , 1 o n d Lrn 

de descan9o, lan va~~cion0s, nornhrcs v dnaicilio Jd la; ~ar 

tes, empresa o establecimiento:\ en 1M1 r¡11e r.t• aplic•H.'in, su 

duraci6n territorial y cmprean ~ <lopenJcncia n los que se -

11plicari.in ,!ichos pr.,cepLos qut• contcnr,.1 el tefC.;riclo Contra

to Colectivo; así ~orno las circustanri1~ ~n 1ue 9c puctu; -

este aut0r 11lu,ll.! 11 )or; artículos 1°1 y 1?4 d" ln Ley f'e.lc-

ral del Trabajo. De 111a 5(!!;llnrlas cliiuaulas índica que so11 .. 

aqu;llJs, !acultntivan y potestativas para las a9rtc1, r~fl 

riéndose a las c11tipulacionen qnt~ estir.icr\ cn11v••n i.cnt.c:i ,'.t~ a 

cuerdo con el art1cnlo 191 frncrirín VII; tambi.~n neariona 

que las partes nue<lon pactar la Dcglamentaci6n JeJ Dcrecho-

d e. ll u e 1 g a ; 1 as c,l iÍ u s u t ;i s ti e i: x e 1 u s í ó n , •!e i n 1; re :i o y p o r s I! -

paraci6n; la craaci6n de rominiunes mixtas; la Jasignncl6n

de Jclecados Si~dicnles pnrn conocer o resolver ciertas el~ 

ses de problemas, corno loa cotableciJoa en lns fracciones -

XII y XII del nrt[culo 112 Je la Ley Federal del Trnbajo; -

las relativa• a que sn debo proporcionar local parn que cl

Sindicato !'llHlÍon1! en los Centro9 '.\urnlt1s c!i~ Tr.-1h¡1jo, como -

lo establece la fracción X~l del nrtlculo prrcitado; ncrugn! 

do, finnll:lente e,l ~!.1.eiitro Cnntor,~n:i qu:.' 11a r.ie<lí1:a r¡ue h•l ido 

evolueionanJo la calcbraci&n del Contrato Colectivo, lns 

pa rtr.s han e nrirpt;~ e ido e 1 con te ní .Jo •. !e 1 :ni ,qrio, 1' 1 e(l,!l!Hlo t1 <?!!. 
tcn0r~a mPjor!as innonpPc~adas; por cjcnpln: se ha obtenido 

hastantns adelantos Qn lo que ne refiere a In praviei6n so

ci~l, concrfita~cnte a lo refcrcntP a ntencíSn a~Jica y far

r.i11céutica; así cnr.io nn;!(l •'c. sal :irioR •lurnnte nad(!Cir.iicnto!l

no pro!esionale~: deportPs, u9cu~lna clem0ntalus du capnci

tac:i6nl cent:ron ri.:crcativo1J c¡uc s11ele1'. ;1,,r c1tinulados con

cargo a las ernpres.1s y en ocacionc1; en-i ;i;1rt i..:inJ,•ión uindi_ 

cal. 

Tambiin se .1ac~ r~ferrn~lR qu~loH ro-itratou Co 

lectivos Je 7rab11jo que se ctdf''>Tiln c•·1 1111(•str'' ;>.1fs, nor 

parte del cito1t~o .iutor, no ,~s fr .. 1'.ucnt>! reglar..c1aa1· !!l &i!t_t 

cho de Huelga, las co~ísion~s ~iAt~s. lus ~roceJimientos n~ 

ra conciliar, etc., o !"iCil'.l las Pl"l•->ccríp:i11n • .>s ni -1.1rca '..rn -

por la Ley 1le la !i,1t<'ri.1¡ a¡!nrJ.Í!l ,;,, r¡ur: t:dl'!l c;sti •ul'1ci<>11c,; 
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c::orno poJían !H'r lt1s 1•nu111uradns qtrn<ll\n prrfectartii;>l\t<,l col\)pre1!_ 

<l i.: n"' en la <~ <.? el n r ne i ó n r. "ne r al a '1 'H~ h 11 e i; i- ... f 1~ r <rn e i.i l .1 f r ª,S. 
ci5Q VII ~el nrtfculo 391 da ln Ley fadoral dal trabnjo, 

la cual a la latra <licc ... Vll.- Lan dcmSR antlpulaclono• -

que convcn~o n las pnrtc9 ••• 

Al hacer el an,lists del artículo 391, ya cit~ 

do, veMoa qua contiene siete fraccionaa, lao cualen uc refi~ 

ren nl monta do los salariou; a loe d{an de deocanuo y vac~ 

clones: a las jornadas de trabajo¡ a su duraci6n. ya &ea por 

tiempo detcrainado o paru ~bra determinada; a las empraaaa-

y estnblecimicntas que abarquen; loa nombren y domicilio• • 

de los contrat4uccs y. " ln& demia eatipulncionce que coa-

vengan e las portes", y, niendo el contrato colectivo do -

trahnjo de gran importancia, lo mismo lo ea el art!culo J?l 

te la Ley Federal del Trabajo, que lo re~ula, por lo que, e~ 

tonces Be concluye i¡ue lns priceras seis ft1focillnan 110 re-

ficren a laR princi~alea estipulacioncu que debe cont~ner • 

toda contrato colectivo y ui legan a faltar dicha inntltuci6n 

del contrato colectivo. cotará incocipleta; pero una Vf!t cel.! 

brado y aGn siendo innuficil!nte .._..,, su contenido, for11u1lt11on

te se dice que eat& completo y ello ca cierto, aiempre y -

cuando las parteo hayan convenido en las cliuaulan legale•-

y cumplida las formnlidadcs requeridas; ea cuando se tendri 

la oportunidad, durante su vigencia. de socializ4r, y da •~· 

cuerdo a las condiciones existentes en el •omento conereto

dc la reivindicación o cump11mentaci6n, de dicho contrato.

por la Asociación Profesional Sindical. 

e). - •Envoltura 

El Tratadista Mario de la Cueva ha adoptado la 

Joctrin~ Alemana, manifestando que el cont:nido del Contrato 

Colectivo, son los elementos qun lo integran, siendo loa si

guientes: T.a envoltura del Contr~ta, t'}uc según él ca 111 CO!!. 

junto Je normas contractuules que se refieran A la duraciSn. 

revisi6n y terminaci5n ~el Contrato Colectivo, a los límite~ 

de la aplicación tt:rritori~l y tel3pornl d1.11. Contrato Cole1:t! 

..,__, _______ ,.._,_. 
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vo, A los !{mitos t!r: la 1:1plicación ú<.>l A1·t!cul<.1 '.1'> ~e ln 

Ley Federal Je Tr.:ilrnjo que <lispone r¡ur :lo oxticn:lc a tt1'10s 

los trabaja<lorns, parque en for~a c~?rusn Jot!'rminn ~ue las 

disponicionca del contrato se n~tiendc n todaa laa personas 

que trabajan un la ~M~rann, aunque no seun cicm~ro~ del si~ 

dicato que lo hayn celebrado. Por :irincipio, <'l contrato,¡~ 

be regir las relaciones Obrero-Pntronalcs ·!e cariÍl:tl!r indi

vidual que ne oRtablezcnn entra cualquiera de los trabnjn

doras Je la emprcs11, sin intt!TC!Htr la cnt<'P,orl'.a qu" tr.n¡;.:in, 

Pnrn mayor abundamiento, el lrt!culo 1~4, nos 

indica que el contrato colectivo so aplica a los o~~luaJos 

y a toda cl~se ~e trabnja<lorcs de confianza, salvo dinposl 

ciones en contrario an el mismo Contrato Colectivo; ain n! 

bargo, la extenci6n a empleados de confianza puedo tener 

limitaci6n, porque el leRisla<lor ma~ifiesta que es facultad 

de las partas exceptuar ~~ su aplicación a lan personas que 

dcsempc~en puestos de <lirccci6n y de inRpccci6~ de laa lab2 

res, así como n los emplcadoa de confianza. 

!aspecto a loa trabajadorea libres, quedarin 

incluíúos deatro de la aplic~ci8n dal contrato y la raz5n 

por lA cual se exticn<lc el Contrato Colectivo a todos los 

trabajadores de unn cnpresa, deriva de la nccenidad de que 

ne cstabln~cnn condicionc:J igu11los ~e tr.3bajo para .. todoa; 

de acuerdo con el Articulo ~1E de la Ley de la ~ateria, que 

complcconta la disposición <lel Artículo 9G que uniforma laa 

condiciones de trabajo al servicio del nismo patrón. 

Este ele~cnto noraativo no supone la aplicacidn 

extensiva del Contrato en perjuicio du los trabajadores li

bres: al citar el Are. 395 consagra la posibilidad de incl~ 

!rloB e incluyendo la cliusula de exclusi5n de in~resa en 

los contratos, que en forma cater,óricit neñaln que ,!iciias 

cl¡uaulas y cualesquiera otras que estnble~c•n privilngios 

en favor de lon sind!cali~a<los, no podr5 a~licars~ en ner

juicio de 109 traLajndorcs qu~ no formen parta d~l sindica-

to y que prestan a~a s~rvicios en la enpreJ1 en el ~om~nto 
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da c~l~br~rsc el Contraen. 

dt1d y la extensión <!t'l Contrnto a to<!CJit Jofl trab.1j11dore.!! de 

ln uti¡H'<11J.1, irn¡'ddic1~·lo r¡11• ra trón y t rabajndor en forma in~ 

divi<lunl, pue,lan di!lc:utir 1.11¡ con•licionno cr;pccinleo •fo 13. 

nrc1taci6n <le servicios, por~ue asan condicionen no podr{n 

ser contrarios nl contrnto, 

La Gltimn caractcrísticn on el elemento normat! 

vo l'\S ln minuciosidad: en·.llU'!lltro Contrato Colectivo flfl con

signan toda clase de disposiciones que en un nomento, hacen 

innecesaria la cclc~rnci6n de contratan individuales, na[ 

tencnos que los artlculoa 24 y 25 da nue~tro Ley, no pcr~i

tc excepciones a la oblisaci&n de conaignnr por eacrito el 

Contrato Colectivo tal y cdmo lo describe el Art{culo 390 

de nuestra Ley. El Artículo señala lna e«tipulocioncs del 

Contrato Individunlc, pero en la prácticn con un Contrato C,2. 

lectivo se hace necc~arl~ la celcbraci6n de contratos indi

viduales cuando exista un Contrato Colectivo, por la minu

ciosid~d del elemento normativo del Contrato. 

D) tVE~TCALES Y OCASIONALES. 

A 1 continuar '! l :raen t ro de la Cueva anal izando 

el contenido d~l Contráto Colectivo cita un cuarto alemcn~ 

to que lo denomina cláusulas eventuales, siendo aquella• que 

ocasionalmente forman ~arte de él. Considera que s6lo los 

tres princros clccentos gon orincipalcs, pués las cl§ueulas 

eventuales pue~en c~istir 5 no sin afectar el contenido del 
• 

Co~traco; pera el ~acstro de la CudVB al cpnsiderar que el 

elenento csenci~l es el el•c~nto noraati~r llam&ndolo nGclao 

del contrato y n los otros ~lcoentos, el obligatorio y la 

nnvoltcra, ~ue vienen a ser ul recipiente ·~el elemento nor

::iativo. 

De acuerdo con las teorías comentadas anterior• 

ne::tc, l:i ~ayor parte .!e los autorc~ clasifican en dos gran

d~~ ~rupos Pl contenÍdQ del Co~trato Colectivo: Primero, el 
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a!lpc.eto :1ormati•10, el cual nos <'ic-•:i 11a~ la fi;1atid11l .li!l Con-,,. 
trato Colectivo eo crunr norRas ~uc rc~ul~n princir~tncnt~ 

loa Ccntratou ln1livi1lualca, nien<l11 lns con<lil:i..1ne11 d)\\Í<lt:1(' 

a laa cualiui so ,!eh1.• prcst;lr un s•~rvicio en forna indlviJual. 

El segundo eontuni1lt> obli.gncio1rnl, nos dice ••s t'l ncucrdü t~n. 

tre dos grupos tioci."lll's b11:111<loii l'.!n ln ti'.><n:·tad t'ontractunl 

qua aocgura la ufettivi<lad dPl clancntn narnativo, reculando 

las relaciones entre sindicato y ~mpraaa. 

Afirmando loa Autores nludi<loa, qua el uleac11Lo 

norlll:itlvo es el más interesante, porque ea el 'lila rijc os<~n

cinlmantc en las relacione• individualuu dA trabajo y lon o• 

tros elementos se ~raacntnn en funci&n de rt<¡uul: pero anali

zando cstoo aspactoa, ma permito aportar una nuavn claaifi

caci5n del contenido dal Contrato Colectivo, Clasificando 

en dos parten dicho contenido a QÍ oodo Ja var, son esencia

les los dos, toda vez que al cierto qua doAm5ticamente n~ S! 

para la parte obligacion~l del aspacto poce~tativo, la var

J~d es que loa das oatSn r•laciona<los, porque Jape~den la u

na de la otr3. Si lle~ara n dasdpareccr el contenido obliga

cional on el Contrato, teroinar!m la vida jur[dica existen

te entre las partas y tambi~rt ne eliainar!a al aspacto pota~ 

tativo, desapareciendo as[ el contrato colectivo, que de es

ta foroa estar[a en contra de la TEor!a Integral del Art. li3 

Constitucional y desde luego uoturln en contra tambiin del 

pens.1udento de llcdberto Jarn, José :~atividad Hacia:i, Victo

ria y ~anjarris, que contribuyeron en al debute conatituyente 

de 1916 y 1q17, estableciendo y rchusteclcndo la Teorla So

cial f!\H.' e:> reivin<licadora y protector<' ,!e la c}a$e tr;ibajn

dora. 

La claaificaciGn que propon~o as la aicuiente: 

En el Contrato Colectivo, e1\ su conteni.110 1~c 

car,cter i~<lividual, dcber&n existir todas aquellas clSuau

las qua rijan principalountu las relncianea individualcJ 

que aaan proteccio~i~ca~ y rcivindicatnriaa pnra loa tta~a" 

jadorcs y de cierta íorn3 SP lo~r~n niv~laa l~s íuPr~~s !~1 

capital y Jel crabaja~ur. 
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r.ionr~·; r¡u<: r•·i~1ilen :a~ r1'1nr~onnr; que e:d•,t1Jn principalmente 

entre sindicato~ ~ cupr0nn, sin olvidar la9 diapnaicioneu 

que dcbcr5n pactarse, aBcffurnndo la aplirac!&n <lnl Contrato 

Colcctiv,1 cllr.o ;-;011 lilti 1\orm1i1 do cclc\.ra~.ión, durncJ.6n, revi 

'>ión :: tcri1inación .!el r1inmo. 'i'otlna las nstipulaciot\CfJ debe

r.in nplicnrflc a la lu:-: e.le la tcnríi1 integral que contiene el 

,\ r t • l : 1 , •le f í na l l d n <l <~minen ten" n t <: so e i a l , ll i en,¡ o e 1 in s -

trunento de lucha Jo ln clnse obrera pnra obtener mejores pre~ 

tacionc~ con 01 pacto colectivo. 

~!ueatro derecho ponitívo en el Art. :191 de nues

tra Ley, establece que el Cn~trato deber! contener: El monto 

de los salarios, jornada de trabajo, descanaoa y vacaciones 

y las den5e estipulaciones que convenga las partos, despren

di~ndoac que esta diaposici&n 9510 se refiere a los pactos 

contractuales que re~ulnn la prostaci5n individual de los 

servicios, sin referirse n la forna en que deben rogulnrsc 

las relaciones entre sindicato y enpresa. Estas condiciones 

que estSu en pacto contractual que co111prcnden las di&poaici.2_ 

nes a que se refieren en el Art. anteriormente citado, pode

mos penaar que tienen un contenido perfecto desde el punto 

de vista legal, pero no desde el punto de vista t'coico, por

que existen otros artículos aue complementan el contenido 

del Contrato, siendo los siguientes: Art[culo 397, que esta

blece el plazo de vigencia del Contrato Colectivo; El Artícu

lo 459, previene la inexistencia de la huelga que no se ajua

tc a los t&rainos Jel Contrato Colectivo y el Articulo 392 
• 

dn oportunidad n·las partes de forcar comiaiones mixtas para 

resolver los problemas económicos y Rocialea de sus agr~mia

dos. 

:'or tanto, considero conviene que ~ebe adiciona!: 

s..i al .\rt. Hl <!e la nucvn Ley Fcch:rnl de\ Trabajo ll\a 8iguic.!!, 

tes fracciones: ~rt[culo 391. El Contrato ColPctivo contendrl: 

Vll. L,1 rl'guladó:i 1le lnl'I nblir,ac:iones qua surjan 
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entre A1rncinc:ion l'rofei;ion«l ~i.n1!ical '! 

Patr6n 6 Patrones. 

VIII. Las indícAcioncs ~arn ~arantizar la n

nlicación clcl Contratn Col1~ctivo, sic,!_~ 

do las norn4A Je rclehraci5n, rcvisi&n 

y terminnci6n del poeta colac'.ivo. 

Con la complcm~ntación que nu~iero, pienso·qua 

ser¡ ~is t~cnico nuestro precepto, con relncf 6n al conteni

do del Contrato Colnctivo de Trnbnjo. 
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CAPITur.o SEXTO. -

ROlttAS OBLIGATORIAS DEL CD~TRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, . 
a).- Concapto Jurídico. 

b).- Antecedentes. 

e).- Justificación. 

d) .- Procedimianto en la t.ey Federal del Tral>ajo. 

e).- Procedimiento en la Convenci6n Obrera-Patronal. 
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r.1 trat111Hntn ,\lfonso n. ''ª r.rijalva, ;11 anali

~nr el contrni~n d3l Cnntr~to Colectivo dal Trnbnj~ sn refi~ 

re nl asrccto Hor111ntivo m<tni.f<>stant!o que el C(•ntt:nidc. 1!111 los 

pnctos cotrctivos us ~uy variable; raro qua laB clSuaulna -

f'!UI! no rucilcn faltar son, 1land1~ l11f'.go, las que se refieran -

nl salario, jornada <le trahnjo, descansos y las vacaciones a 

~ue tienen derecha los trabafadoren. 

El tratadista Juan de PozKo manifiesta que el -

Contrato Colectivo contiene cllusulas de tipo ~ormativo a -

las que ha de ajust&rse el contrato indivi~unl, dando n en+

tendur que las cláuaulaB de tipo nor~ntivo deben regular las 

rolacionea que surjan de los Contratos Individuales de TrobA 

io, rcfiri,ndose a las condicione~ a las que deben aujetarse 

lau partes contratantes; en tales cl~usulas exiaten las rel,!_ 

tivas a la rcmunüración, coao punto mas i~portantc de la re

lación laboral, foroas de trabajo, que equivale a la jornada, 

horario de trabajo, descansos y vacaciones •. 

E. Krotoshin, noe indica que en la celebrnci6n

<le Contratos Colectivos, las partea pueden regular. adem&a -

de los contratos individuales, la vida interna de la E•preaa 

y que deben prevalecer las normas referentes a la aplica-.

ci6n ¿e dicho contrato y, fundamentalmente laa ostipulacio•

nes, de tipo variahle, poro fundamentales, como son la reaun~ 

ración, jorna~n de trabajo, d{as Je descanso y vacaciones. 

La Teoría Alcmnna le dió importancia al conteni . -
do !formativo de Tarifn, cuya finnli<lad es iijar las condici~ 

ncs de los Contratos Colectivos desde el punto d~ visti nor

mativo, manifestando que el ele~ento normativo es ttl conjun

to de normas destinarlas n reJir los contr«tos de trabajo, -

siendo obli!nción de obreros y patronea estipularlas en el -

referido nacta par ser a quienes llegar•n a aplicarue, con-

sia ticndo dichas normas en ln fijaci&n de snla~io, jornada -

de trabnjo, ~escnnso y vacacionen. 

tl :tne::itro noJolfo Cepeda \'illarreal, al ettu--
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diar el contenido del contrato colectivo del trnhajo nos ---

dice 1ue el contenido eRe1i-:ial aon laa cl.Í11sul;p1 'JU•' -.i1,l1ca -

conformarse dq mnnrra imperativa n los contratos in1ivi<lua-

lea Je trabajo, sien.Je" di!sdc luc11u, lns rt>l11tivas 11 toR :H1-

la.rios, horarina de traoa.io, dcfltanr.o y ""<.aciouc:1, ror lo -

que, conteniendo di~has c15usulaR loR contratos coll'ctiuoe,

tendr&n validez su cclebraci5n rntrc sindicatos.y empresas. 

Otro Insigne nuestro, Van J. Jcs~s Castorona -

sefiala en su libro qua las cl5uaulns ablinatorlnA &nn nqu~-

llas que por oblignci6n inexcusable di' la Ley, d~bcn capcci

fi'carse en el Contrato Colccti,vo nl c1dcbrarsc cate y r!ic:haa 

cliusulAB son lns relotivno a loa salarios, jornadas do tra

bajo; días de d~scanso y vncacionc~. A cualquier falta de -

ellas el'contrato carecería de validez. 

Otro autor mexicano, r.uqut>rio r.ucrr~ro manifie! 

ta que las cllusulas obligatorias son nqu&llaa que se oactan 

en los contratos colectivos entre nsocinci6n profesional o -

sinJical y empresa o empresas y Ron las referentes al trato

de cuestiones obligatorias¡ es decir, nonto da los salarios, 

las horas de trabajo, la intensidad y calidad del trabajo, -

los descansos y vacaciones. 

Oicho tratadista, nl an5li:ar el artículo 393 -

de la Ley Federal del trnhajo dice ~uc tnl artículo contiene 

la importancia ~ue el le~i&la~or le di6 al capítul0 de loR -

salarios y la falta dr. su oplit':1dó11 en ese r1~~rcc:;o, taªª.!!. 

ciona con.la inexiRtencia del Convenio que, textualmente lo

dice, pretende ser contrato colectivo; en ca~bio, si faltnn

L;!.s estipulaciones rC'fc>rentc!l n jorna•'11!'l 1lt• trnl>11jo, días d1~ 

descanso y vacacio'les, se estnrii a !a .1!'}1.ir.aci/ia '~" la'l dis

posiciones leP~les; es ~ccir, no nodr5 ~nronces ~cclarar9e -

i•1exis ten tu. 

El :lacstro '.!aricí" e!.; la Cueva .il nniÍlhar .:1 co!.l 

tenido del contrato colectivo, Jdsdr luc~o, ado~ta la ~nctr! 

na Alemana al referirse al cleD··nto nüroativo y ni p•ncto c2 

lllenta el artículo 47, en rc>laciót1 con ,d J':'l, a:-.ihos ,•,,la 

Le y Fe de r 1 a il e 1 t r .1 b aj o , na n i f . ~ s r '.l 11 .! n q u e e t ,., r :. ~' ~ ro ",, 1 o s -
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artículos citados safinla que le falta al elemento nbligato-

rio y que en lau cllusulau o que ne refieren loa fracciones

de~ nrt!culo 1n1, como son el monte de los salarios, 14a ho

ras Ju tr.1~iajo, ]oR .tcflcan:Jo,1 y vac.icioncs, aon conr!iciones

~cnerales de trabaio y que pur tanto, cxintiqndo "º ol con-

tr111;0 é:itc .3dc¡uier.1~ cxiatonci.1 jurí:ilica ~da n<.1ce'lidurl da qJe 

nudiese.ro1tcnur otras c15usulae, las cuales, en toda caso -

pueden ser suhsanndna a~eg5ndose a la loy; ,ero las primeras 

constituyen el contenido indispcnuable del Contrato Colecti

vo y que uoa vez dado dic~o contrato, s~ podrl, como ya ne -

dijo sul;sanarHe de ncucrdo· a la ley, p<!ro ninr,una de las Pª! 

tes podr5 solicitar su reviei6n, lo que si se harS si falta

sen las cláusulas cscncil~R. 

Nuestro Derecho Positivo, en el artículo 393 de 

la Ley Federal del trabajo, claramente claramente señala que 

en caso de que en ulgGn contrato colectivo no so determine -

lo referente a los salarios no p~oducir~ ningGn cíecto~ningGn 

efecto jur{Jico; pero si faltan ostipulacionen sobre jornada 

de trabajo, d{as de descanso y vacaciones, se aplicarán las

disposicionen legales conducentes. 

F.n nuestra humilde opini6n, se considera que el 

arttculo 3~3 citado no ae ajusta al sentir del Constituyente, 

en virtud Je que en loe debatea de dicho Congreao sa dijo que 

.:!Ta necesario e in'diopendablc regular 111 jornada de trabajo, 

los salarios y loa descanso, redactlndose el art!culo 123 -

con algunas vaguedades para que el legislador sedundario re

gulara y, en su caso, a=pliara tos conceptos vertidos en loa 

discursos pronunciados pn tal ocaai6n, prlnclpalmcnte el que 

nronunci6 el Lic. Jos~ Natividad ~ac!aa e1·26 de diciembre~ 

•le t9H'i por lo que considero que el artículo 3~'.I, ya ~itado, 

debe quedar pl~smado en la Ley Federal del trabajo, en la al 

:;uicnte forma., .Art. 3?3.- ~;o 01·oducirá e'fectoa dl Contrato 

Colectivo el convenio al que le falten las determinaciones -

t!e lo'l salarios, jornadas de trabajo, días de descanso y Ya

caciones ... : ya que d~ otra forma se está traicionando a la• 

clase trabniadora 
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b). - A?lTtir.trnrrnrrs or: l .. \S Cl,.\USIH •• \S onr.rr.,\ TO~ T\S ")!:!. :: i:: 

TRATll en u:cr n•n 

En el C&diAo de Nnpole5n ya ae encuentran loa-

antecedentes de la fijaci6n del salario en l3a estipulaclo-

neo del Contrato de arrendamiento que está regulado por lon

p~eceptoa civiles· attnotte cabo decir nue no aparece ninguna

otra estipulaci6n que protP.p,iera al trabajador, ya que en e

sa relación contractual, el patrón tenía las mayores prerro-

1:iativa11. 

A principios del eig¡o pasado los trabajadorea

ten!an la eaperan%a de que con las corrientes individualia-

taa y liberales, meiorarían sus condiciones de vida, pero no 

fue aal, d!ndoee cuenta, finalmente, que como clnae trabaja

dora no ten!an ninguna protQcci6n porque todos loa elementos 

de la producci6n estaban en poder de loa patrones. 

Cuando ae empc~aron n dor cuenta de que dicha -

clase trabajadora era una clase explotada, ya que no ten!a -

igualdad ni libertad para contratar. en virtud de que el pn

tr6n ten!a uiempre ventajas y por lo tanto determinaba a su

llbre arbitrio loa oalarion, loa cuales eren bajos, a&n para 

medio subsistir, trataron de fiiar, con el patrón contrntaci~ 

nea verbales , las cuales, lógicaeente, terminaban en cuanto 

el patr6n quería. Por ello la jornada de tri1bajo er.i cada

vez mayor, incre~entindoae la miseria, ya que el trahnjador

ten!a que conformarae con lo que el patr5n le ofreciera, ta~ 

to que en esa lpoca se hablaba del Bnlario dol hambre y la -

iornada inhu~ana de la explotaci6n de ln clase trabajadora, 

Philip Lomar, dice que la é~ocn de la ~orpora-

ci6n fue cuando se formaron asociaciones de compaBeros, qui~ 

nes se dieron cuenta que los maestros se convert[an en pro-

pietarioa de una empresa y que las exiRenciaa para con los -

trabajadores eran cada vez mayores¡ entonces, las asociacio

nes diccuten con el patr6n para que tenRan mejores condicin

nen de trabajo, pero tales nsociacionea siemore fueron ~ost! 

lizadaa y per9eguidas puc~ el Estato nrote~ín las carporaci~ 

nas y per~lt!a qwe catas fijaran sus pronias candiriones dR• 

trabaja, debiendo, lo~ obreros aceptar el 1nlari0 que ~I 
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dueao lea ofrecía, odem&s da que Jj libertad cBtaba restrin

gida, ya que el obrero no podia trnbnjnr an otro sitio, 

Alfonao Gnrcía dice que nl liberalismo le debq

mos la cxistcncid del contrato colectivo, puco esta doctrina 

pregonaba la libertad contractual y ln autonomía de la volun 

tad; ahora bien, ~n lA realidad social arA el emprc9arlo --

quien i~part[n su propio voluntad y fijaba las condiciones -

de trabajo, por lo que ello eo el origen del contrato colee 

tivo, debido n la lnClexi5n que marcan nl sentimiento de in

ferioridad del trabajador y los nbuaos contractuales del em• 

preaario. 

Mario L. DeveBli manifiesta que al empezar a d~ 

earrollarae el Contrato Colectivo en el derecho Privado. s6-

lo se fijaba lo ref erentc a los salarios y ello era en el c~ 

aodato o contrato de tarifas y los trnbajadores que ingresa

ran en el futuro, aceptabnn el régimen que impernba o sea -

q~e. se adherían al contrato ya pactado y era estipulado por 

una delegaci6n de obreros de la f&brica, quienes tenían la -

representaci6nde sus compaijeros y obliRaban s6lo a los obre

ro• de dicha f!brica. 

Mario de la Cueva dice que las cliusulas oblig~ 

toriaa surgen porque el cmpreaario impartía su voluntad en ~ 

el trabajo,-dejando el Estado sin protección al trabajador.

quedando al arbitrio del empresario formular el llamado re-

glanento de trabajo, el cual contenía las condiciones de tos 

aervicioa, salarios, jornadas, horas de cntrnda, salidas.y-

deaaanaos. 

El Maestro Trucha Urbina dice ~ue los anteceden 

tes de la jornada de trabajo y la fijnci6n de los salarios -

ae encuen:ran en la des~soerantc situación en que se encon~

treban loa ,obreros de las fábri~as de Ca~anea y Ria Blanco a 

fines de 1906, en donde, como ya vi~os, se vcr[an obliRados

a irse a· la huelRa para quv de eac ~odo contrarestar la expl~ 

taci6n de que eran objeto, luchando por lA obtencidn de mej~ 

res condiciones de trsbnto: l~R ~ejoras en Rio Blanco radie~ 
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ron en la ncci6n Pprasorn del cnpltalis~o industrial, contra 

la or~anizaci6n aindicnlistn de 1011 trabajndoros hilanderon. 

Y como yn vímo1; ,, los de9t'Ofl de mejornmiE~nto da -

los trabatndoros y ln imperiosa necasnidad de dafenan colec

tiva contra lar jornadna de quince horna y laR arbitrarieda

des da los cnpntacoa hicieran que 1011 otRaniamns rcc[en fun

dados tuvieeen inusltndo auge, puan en poco tiempo Be orRan! 

:aron los obreros de Puebla, '!laxe.ala, Verncru:r., M&xico, Qu.! 

rataro, cte., y tal actitud, lfiRicnmante, cnua6 inquiatudes

profundns entra los patrones y fuo cuando nprohaion. el 20 -

de noviembre de 1906 el Reglamento para ld F'brica de Uilados 

y Tejidos de Algdón, ya transcrito en páginas anteriores de

este trabajo, lo quo provoc6. como también ya oo dijo, la -

huelga de los obreros. 

Ea necesario recordar, en ente teNa, el trasce~ 

dental discurso de Jos' Natividad Mac!aa, en el cual dijo ••. 

loa obreros tienen hambre y no nueden vivlr con el aíaero ª! 
lario que hoy ganan en las f&bricaa y es necesario qu~ e•pe

ceQoa por darles sino todo, la~pa1te •que lea correeponde o.

cuando menos, una mínima parte de ella •• A este diacurao 1e

refiri6 siendo ya Diputado Constituyente en apoyo da loa tr~ 

hajadorea, en la aeai6n del 2 de diciembre de 1916, aeei6n 

preliminar al dict4aen del artículo 123, en dondo quedaron 

plasmadas las estipulaciones obligatorias del Contrato Cole~ 

tivo del Trabajo: el anterior discurso lo pronunci6 primera

Gente el 13 de noviembre de 1912. 

c).- JUSTIFICACION 

Las cláusulas obligatorias del Contrato Colect:! 

vo se justifican de acuerdo a nuestro Derecho Poaiti•o• en -

virtud de que si falta alguna de ellaa al selebrar el conve

nio por medio de la asociación sindical y patrón o patronee

careceri de validez jurfdica el referido convenio, como •e 

desprende del artículo 3?3 de la Ley Federal del Trabajo. 

El Constituyente de 1916-1Q17, en la aeai6n de-

28 de diciembre de 1916, en la cual intervinieron loe Diput!. 
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re~, robu~tccioron la T~nría Soclnl y nlP~t~ron la renetrn-

ci6n del Derech0 Soci.nl e11 ln Constitución, intorprntando -

!D& principios do las causnB del Movimiento de 1910 y obede

ciendo 11 lo~ antecedentes qua ori~iucron las •nngrícntnn lu

chas de c~nanan y Pin Blnnco; dE tal formn ~e astnblecieron

y destacan L:i• estipulncíones -:clativus 11 lns jo.rnatla.u de·-

trabajo, los salarios, los doacnnsoff y, aunque expresamonte

no lo contiene al nrt. 123, lo de las vacaciont1s. ello debi

do a un error; adcm&s, yn ae hn dicho en forma categ8rica que 

dicho precepto coustitucionnl no solo ca proteccionista, si

no que también ea roivindicador do la clnae obrera, por ello 

ne ~revieron lns cl&uaulaa motivo de aste trabajo y que jamlu 

deben faltar en todo contrato colectivo, en virtud de qua la 

claoe patronal aie~Pre ha sido varat ya que nunca ha ntendi~ 

do al desgaste físico del trabajador ni le importa que se 

cultive ni que atienda a au familia, ne~fndole siempre el d~ 

recho de mejor~s condiciones de vida, para el citado trabaj~ 

dot ni para de quien dependa de 51. 

d).- PROCEDIMIENTOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

Laa cl&usulas o~ligatorins del Contrato Colect! 

vo deben estipularse en el momento de llevnrae al cabo el co~ 

venio en virtud del cual la asociación profesional sindical-

y eapreaa o empresas fijan lns condiciones de trabajo que r~ 

gir'n por un período determinado y con las condiciones que -

aarca la Ley, y, cumpliendo con ello, dicho convenio deviene 

en Contrato Colectivo de Trabajo; al efecto el nrt[culo 415-

de la Ley Federal del trabajo nos Befialn dichas formalidades 

tales como la cantidad <le trabajadoras, el procedimiento co

rrespondiente, etc, Al estudiar dicho artículo e9 pertinen

te hacer una obaervaci6n, ya q~e en la Fracci6n VI, inciso -

a) uo establece si la demanda deba pr~senteree conjuntamente 

~or los trabajadores y loa patrones; sin c~bargo considera-

aos que tal escrito pu~de ser presentado por su parte cada -

una de las partes, yn que la Ley no los oblir.n a hacerlo co~ 

juntamente. Respecto al inciso b) de ~icha fracci5n pons3-

aoa que la obligatoriedad no debe in~icarse d• oficio, ya que 

es únicaaente obra de las partes. 
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La oolicitud o <lemnnda que se hnga a 13 :tutor!, 

dnrl del trnhajo que corresponda y debe, esta autoridad cer-

¿iorarae que los solicitnntca que constituyan l~ aayor[a exi! 

tan· física1ncntc, ya que ui nu t!fl aui'., de11puétt d1.~ r<lnlii:nroe-

1.:io encuestas debe dcnech.'lrsc la nolicitud o domanda. 

~a puhliclc16n de la unlicitud 0 dQ~lnd~ tien•

por objeto cuMplir con ln ~arnntía de Audfoncia, cons3~radn

cn el artículo 14 de la Constituci5n Política ~cxicana, 

La opooici6n contra ln obligatoriedad del con-

trato colectivo debe hnccria p.Hte lc¡¡ítinw !tolamente, expo

niendo las razones por la cual se considera que no debe decr! 

tarse su obligatoriedad. 

I.a ley establece que ·: procedimiento debe oe'1-

guirae en la Audiencia; Pero conaideromos que solamente ae -

trata de un procedimiento ndminietrntivo para manifestar la

inconformidad ante la secretaría del Trnbajo. Loa actos pr~ 

)arat,rios, desde la aolicitud o demanda hasta la publica- -

ci6rr~ para que el contrato colectivo pueda elevarse a la ca

tegor!a de obligatorio son d&ndolea la intervenci6n a las 

partea para que manifiesten lo que a su derecho convenga, f! 
jándose posteriormente la Audiencia de ofrecimientos de pru.!_ 

bas que justifiquen o contradigan la oposici6n. conatituyen

un juicio en el cual deban de cumplireo todas las for•alid•

des del procedimiento. 

Respecto a la reviai5n. los pasos que sa deben

seguirse para ello, quienes pueden solicitarla. las circuns

tancias, procedimientos\ etc., nos hablan los artículos 397, 

399, 426, 398, 419, todos de la Ley Federal. del Traboj'!• 

El Ma~atro Alberto Trueba Urbina, al comentar 

el artículo 426 citado; es decir, el que nabla de las modif! 

c~ciones al contrato colectivo nos dice que, según loa ca•~

bioa en las circunstacias de la vida, durante la vigencia de 

los contratos colectivos y contratos ley, loe trabajadores,

como lo ~5tinula el miswo art. 426, pueden solicitar la mod! 

ficaciGn de las condi~iones de trabajo, rtcomendando que el

medio nas convenientP para hac~rlo qa eiercicndo el derecho-
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de huelga, el cu11l en el camino nnra dnrlu mnR cfcctivi~~d. 

Connider11mos. nor nuc!itra pnrte, que •I comenta 

rio del maestro Trucha, respecto a lo modiflcaci6n y rcvlsi6n 

ya que las condicionen ~e la vida eatln en conntante movimian 

to, eB llCl!rt;.1do, mnxitnc nuc 11 l v11ri;1r dichns condiciones ea

necl!sario ajustar nuevamente el r:onteni·lo ,¡,~¡ Contrato Colt>s_ 

ti v o con e l o b i ·~ to de r n :.1 ta 11 r ar ~~ l e 11 u í li b r i o '' '·' i n ter e a e 9 -

entre la Aaociaci6n Profcaional Sindical y la empresa o cm-

pres1rn que lo sirncribt•n, taniendo, previ.araente, que 1l•!mos- -

trar que el equilibrio entra loa factores de la nroducci6n -

se ha roto en virtud de nucvan,oxigcncins. en su mayoría, de 

orden econ6mico: apuntando, desde luego, que lns nuevna con

diclonee econ6micaa tender&n a ncr nicmprc man fnvorablcn n

la clase trabajadora; sin embar~o, el gran c'ncer, se dn cl

caso de que loo dirigentes sindicalos trnicionan loa intere

ses de los trabajadores y, coneocuentcmcntc, al ncntir del -

Constituyente planmado en el articulo 123 de la Conatituci6n 

Ketic41na 'Y"prcscrito en el ard.culo '.11)/1 de ln Ley :1oderal -

del trabajo, Pn el que se se~ala que, en ningGn momento, no

podrán concertarse condiciones cenos favorables para los tr~ 

bajadorea. Ya, aunque ~ea en contadas ocaciones, se ha da

do el c3so de que los lideres' Ríndic11les ·traiciona a auo re

presentados y. aqui!llos han sido removidos de' sus cargos, 

previos los trfmites leAaleo conducentes y, de tal forma, se 

reivindica la clase trabajadora. 

e).- PROCEDI~IEUTO EH LA CO~VtNCION OBRERO PATRONAL, 

Tomando en cuenta uqe el proceJiniento estable

cido por nuestra ley es teoría simple, ya que en ln pr&ctica 

no se lleva al cabo, ya que se substituye por ln costunbre -

de la Convención Obrero-Patronal, ya que en la rP.alidad no -

existe un contrato colectivo que se ~aya firmado por las dos 

terceras partes, ya sen de trahaj:1<lores o <ie patrone!l, de •l
na rama industr!al deternínadn y, muchas veces, recurriendo

ª la ignorancia y. en otras veres, a la c:orrurci6n .!e los l.!. 

derea nindicalea, loa cuales sin ~ncrfipulos traicionan a sus 

agremiados. ~P fijan de antnMftno condirione9 de trnbAjo que-



- 95 -

someten a los trabajadoren, casi siempre, al capricho del -

¡111 t rón. 

SiRuiendo lo ma~ifeBtndo anteriormente, vemoa -

r¡uc una vez cumplidos con loe requisitos principn.les que ex! 

gC\ la l..ey, se cfectú.1n cnrnbios en ol procedimiento qu'l dl!l -

ori9cn al contrat~ colectivo obligatorio; paro dob~ to~aroe

en cuentn la exintoncia pravin de un contrato colectivo de -

empresa, aunque de ncuerdo a la coAtumbre <lela Conve11c_ión 0 

os la claae trah11j11dorn o lA patronal, segGn sea el ca110, lo• 

que solicitan al Departamento de Convencionon de la Secreta

r[a del trabajo, con ln finalidad a que ae l~ve a efecto u• 

na convención, para cerciorarse ni conviene o no celebrar el 

Contrato Colectivo Obligatorio; una ve% hecho esto y con la

personalidad debidamPntc acreditada por laa partea, el Depa! 

tamcnte de Convenciones certifica la mayoría requerida, rec! 

bando para tal fin los informes del Departamento de Registro 

de Asociaciones de la misma Secretaría, convocando posterio! 

mente a una Convención pnra que aoiatan loa repreoentantea -

de los trabajadores y de los patronea. 

La convocatoria ae hace a travé11 del Diario Of! 

cial de la federación, señalando fecha y hora en que ae rea-

lizará la Convención. En la reunión ae hace un regla11ento-

de trabajo, nombrindoae un secretario de laa Mesas Directivas 

de la Convención; posteriormente si ea ap•obado por las par~ 

tes el convenio y siempre que est& reunida la mayor!a reque~ 

rida, previa la diacusi6n coirespondiente, se elaborari el • 

contrato colectivo que regirá en la Industria y Región econ! 

mica de que se trate; desde luego, co~o ya se dijo, aino su~ 
• 

ge ninguna oposición en quince d!as y que ae haya depoait~d~~ 

en la Junta Fedeinl de Concilíaci6n y Arbitraje y en erDepa~ 

tamento de Convenciones, el ejecutivo Federal podr& declara~ 

lo obligatorio para toda la Industria y: e~ión econ6mica de

que se trate, r.iediantc un decreto y cu~pticndo con laa fora~ 

lidades esenciales del Procedi~innto. 

Debe concluirse que el Procedimiento que la Ley 

indica para la ~elebración y reviai6n del contrato colectivo, 

en la realidad no se lleva ~ efecto, ya que so realiza de 

acuerdo a la costumbre en la Convenci6n Obrero-Patronal. 
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CLAUSULAS POTESTATIV~S DBL CONTRATO DE TRAUAJO 

a).- CONCEPTO JURIDICO, 

El tratadista Raynaud scaala ~ue las cl5ubulas

se~u~dar{ao son l3s que asegvrnn Id aplicacién d•l C~ntrato

Colectivo, constituyendo lo envoltura protectora y que tal -

envoltura contiene lao cl&usulao que no permitían la dcrona

ci6n de los t&rminoa del dicho contrato: las de a¿heni6n e-

ventual, por ejemplo la rl&usula penal para el caso de conc! 

rrencia deolcal: Je identidad de condicionea para los traba

jadores nacionale9 y cxtranjcr~s; de a acabajo igual salario 

igual, la penal por ruptura del contrato; las referentes a -

la huelga y al derecho sindical, etc. 

Phipipp Lotmar, sootuvo n principio de este si

glo que son las disposiciones transitorias que se convienen

en ocaci6n de la cclcbraci6n de un contrwto cólectivo y q~e

pueden referirse a la terminaci6n de una huelga. poner fin a 

un paro, a la reanudacidn del Trabajo; a la supresi6n del ~-

~ boicot iniciado por los trabajadores contra la empre!Ja o vi

ceversa, etc. Adem(s, estao.claúsulas no son necesarias pa

ra que exista dicho contrato, ya que son normas accidentales. 

Otro autor, Huek-~ipperdcy dice que las cliusu

las potestativas!º" las obligaciones que contraen las partee 

contratantes que celebran un contrato colectivo y que no son 

esunclalea para su existencia y co~o ejemplo cita las cl§us~· 

las de exclusi6n y de preferencia sindical. 

TambiGn se ha dicho que las cl~usulas potestat! 

vas aon tas cllusulas occidentales que cQntemplan situacio-

no esenciales del contraco colectivo, trtles como las sancio

nes. procedimiento en los conflictos relativos a interprcta

c16n y aplicaci6n; las de exclusi6n: requisitos que debe de

reunir una persona para ingresar a laborar a una ernprosa.--

las que prevean la creaci6n <le instituciones de previsi5n y

asiatencia, etc. 
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~1 mnestro Cepeda Villnrrenl, en su libr~, dice, 

siRuidndo a la doctrina nl~nnnn qun laa cllusulas accidenta

les se rcfiarcn o todo nqu~lio que ne ha considerado dontro

de lo re~lacentnci6n dr los eontrntoo individual~a, uiendo -

las dispoaicionco trnu:litoria8 que; >le indican en la celebra

ci6n del Contrnto Colectivo y lo concerniente o la duraci6n

dc 1 mismo. 

Junn D. Poz~o. nos dice que son las normas que

crea la convenci6n colcctiya y lnB que han de ajustarse los

Contratos indivi<lunlcs y que también deberán regular las si

tuaciones que surjan de las relaciones indiviJualc~ de trab~ 

jo y que, además, se refieren, por ejemplo a la fijaci6u de

indemnizaciones por despido injustificado. por lo que concl~ 

ye diciendo que son cláusulas de reintegración como cuando -

se obliga n la reinstalaci6n de loa trabajadores deepedidos

por algún ~otivo injustificado. 

El autor mexicano Euquerio Guerrero al referir

se 8 eetas cl&usulas dicc •.• al an&lizar el contenido del coa 

trato Colectivo nos damos cuenta de que se incluyen cláusula• 

que se refieren a todas las prestaciones que se conceden a-

los trabajadores como son las jubilaciones, gratificaciones, 

fondo Je ahorro, trausportea, caaa-habitaci6n, ayuda para -

renta de casa, etc'., y cuando haya cláusula de excluailin po'r 

admisi6n, plazos para que el sindicato envio a lo• caodida~ 

tos para ocupar los puestos vacabtes y sanciones por no cuw

plir con eata obligaci~~·· 

Tambi~n so~ las cliusulas referentes a los oza~ 

m11nes previos a nuevos movimientos de pers~nal por las ·Vac~i 
tes que ocurran, las sanciones y además cuando haya que apl! 

car la cláusula de exclusi6n por separación. 

El Maestro ~!ario de la C\1eva, al an&liur el 

artículo 47, en relaci6n con ~1 391 de la Ley Federal del 

Trabaio. manifiesta que para que exista el contrato colecti

vo no nece11ita. de otras cláusulas, qui! las enumerada a en d! 
cho art!culo y que una ve~ que las partes se ponen de - - -
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acuerdo en pactar laR obligatorias, esenciales, que va se han 

anali~ado, debe ser declarado como pactado dicho contrato y

que las cláusulas no esenciales no forman parte del Contrato, 

ya que ocacionalmente o en forma ncccaoria se incluyen en -

los contratos • 

. J; JesGs eastorena, al referirse al tema a cat~ 

dio dice que las cl5uaulaa potestativas son aqu~llaa que pu~ 

den o no fo~mar parte del r.ontroto, y las cuales menciona in 

directamente el le~iRlndor y entre ellas so encuentra las 

clSuaulas de exclusi6n, do a~ucrdo a lo eatablccido por laa

art!culos ]QS, 371 y ~13 de la Ley federal del trabajo: la -

reglamentación del derecho de Huelga, según el nrt. 659; ta
creaci6n de comisionns ~ixtas. establecido por el art. 358 y 

la deaignaci6n da delegados sindic•les ~nra conocer o resol• 

ver cierta clase de proble~ns de los que se enumeran en los• 

articulo& 379 y ~23, frac~i5n X de la nismR Ley, Finulmen• 

te el ~3estro Costorena dice .•• qua ln ley -adn expresa de -

aqu6llas Normas que la Doctrina no ha <lescubierto y son aquf 

llas que diariamente eatnn presentes en el Gontrnto Colecti

vo; pero que para esas eatipualacionea queda abierta la pueI 

ta para que puedan 3cr incluidas en la declaración general -

a que se refiere la fracción VII del art. 391 de Ley Laboral 

tantas veces citad~. 

En virtud de lo anterior debe concluirse que,-

tanto en la Doctrina Extran1era como en la Mexicana, no exiA 
te un concepto concreto de lo que son las cláusulas potesta

tiv•a, pero consideramos, junto con el l!aestro Truba Urhina

que a la Luz de la Teor{a Integral, debe enriquuccrne ol ar

tículo 3?1 de la Ley Federal del trahajo ndicionlndole dos -

fracciones, como ya lo expresacos anteriormente, en lugar de 

la slptima fracci5n, la que dice que ..• las deo5s entiruln-

ciones que conveugnn las p~rtas •••. en ln siguiente formn; ya 

transcrita en pgrrafos anteriores y en lns que se contendr5n 

las cl&usulns potestwtivns •• VII.- Lns ohlipnciones qu~ re-

gulnn las relncionc9 que c~isten entre sindicato o sindicatos 

con patron, patronee o nso~i~ción patronal. Vlll.- Las -

disposicion~s que ase~ueren ta npJicaci5n del contrato coles 



- 1o1 -

tivo, como son las norraas de celehraci6n, duraclSn, revisi6n 

y terminaci5n <lel misno. Con tnlea f rnccionen sería maa --

t&cnico dicho art[culo, ya que de otra manera el mismo aoto

pod!a conte~plar lo referentd a los oalarinn y lo dem&~ que

estipulasnn las partes, por lo que dc~n tenerse maa cuidado

en la eloborncl6n de las leyes, mnxima en laR laborales. ya

que en de todos conocido que la LeRi&laci6u laboral mexicana 

os una de las mejores del mundo 1 ello por no decir que la -

de mejor contenido.y hrillantei. 

b).- A9TECEDENTES. 

La asociaci6n de Trabajadores Organizados pro

dujo entre otras, las condiciones favorables pára que sur

gieran la infiuencia necesaria do la que carecían. para in 

tervenir en la determinaci6n de las condiciones do trabajo, 

efecto que implic6 el verdadero objeto do la negociaei6n e~ 

tre las partes, 

La aeociaci6n sindical iufluy6 en la regula

ci6n genérica de las condiciones favorables , objeto dete~ 

minado, en cada eaao, por las experiencias de quienes inter

venían. 

Al nacer el Contrato Colectivo, ante la inefi

ciencia del Contrato Individual de Trabajo, en el que imp~~ 

raba la voluntad del patrón, el empreeario bacfa el regla

mento que contenta las eondi~iones de loa servieioa 7 a ea~ 

te reglamento debía adherirse todo hombre que deaeara tra

bajar, no obstante que eonatitufa una determinaci6n colect! 

va de laa condiciones de trabajo y no permitió que la elaae 

trabajadora obtuviera mejores condiciones,· 

Philip Lotmar indica que al surgir en la Edad 

9~di3 situaciones conflictivn& entre maeo~ros y compafterua, 

• cuando •stos exigieron el r~~peto Je sus derechos, mejores 

condiciones ~e vida y Je trabajo, surgi~ron loo pactos ce

lchrados por las partea sindicales, originando de esta fo~ 

ma los antecedente~ 1el Contrato Colectivo y laa clfusulaa 

que lo ínta~raban; aaí tnnemno que los Contratos ColectiT08 
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calobrados en 1361 pnrn los tejedores de: Estrusburno y el <le 

loa herreros, fijaron l3a condiciones de ingreso 5 de ad~i

ai6n de los co~pafteroe y otrnu condlcionna rclntivns al nc

r!odo de laboree. 

En Hfxico encontrarnos los antoce~cntas de las 

cláusulas potcetntivnn 1lel Contrato Colectivo, n principios 

del nren~nte si~lo, al ser clnborndo el ttRaRlnmcnto pnrn 

las Fábricas de Hilados y Tejidos de Alv,oilón de Puebla", en 

el cual se regulnbn ln ndmin~6n de trnbnjndoren que fueron 

agitadores, ~a que se les expu,aarra de eus trnhnjos¡ esta 

regla~cntaci6n dol 20 de Noviembre dn 19íl6, notiv6 la indii

naci5n de la claoc trnbn1n•lora, ln c11nl se or,.nnit.6 11n r.io

vimiento de huelga para conseguir meiores condiciones de tr~ 

bajo. pero como el Sector Patronal contaba con el apoyo del 

Gobierno del General Porfirio Dfaz, quien pronunció un laudo 

an Enero de 1907 d&ndole la raz6n a los empresarios, ordena~ 

do ahogar en sangre las asnirnciones de loa trabajadoreo de 

laa F'bricas ya indicadao y especialmente a los nfilindos en 

los centros do trabajo <le Cananen, Sonora y Río Blanco, Ver~ 

cruz. 

En la Ley A~ust!n Millán del 6 de Octubre de 

1915, se fundaron los Sindicatos Veracruzanos para e~igir la 

celebración de Contratos Colectivos y en los cuales se impu

so la multa a los empresarios que se negaran a tratar con 

la asociaci5n profesional obrera. 

La Convenci6n Colectiva ~e Trabn1o pnra las Fá

bricas de Hilados y Tejidos de 192~ v 1927, contiene cláusu

las relativas a aejoree condiciones de trabajo y también --

cl§ueulaa que se refieren a la vida misma del Contrato Coles 

tivo. 

Con motivo de la Revolución Constitucionnlista, 

ee produjo en H~xico el desarrollo del sindicalismo y el Co! 

trato Colectivo en el cual se pactan las cllusulAs ohli~a

toriaa y potestativas, aunque diversor. eraprcsarion invoca-
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~9n qua 1a ~clchrJci6n dul Contrato \.oloctivo no rra obliga

torio, porqun ol Art[culo 1?1 ~o ~xprcanbn t~l circunutancia, 

pero ln Doctrina y la Jurisp1tn•lM1cln cont1HJt,Jr<•n con argume!!_ 

tos ntinndoA, maniícatnndo que el lnginlador conRidcrS al 

Contrato \.olcctivo en el Párrafo ir1trod11ct:ivo de 111 dispo1'i

ci5n Conatitucionnl, nl hahlnr d~l Contrato de T~abajo, nl 

estipular el Ddre~ho de Huelen; sa reconoci5 el d~recbo pa

ra ~cdir la celcbrnci&n del pacto colectivo, da lo contra

rio no tcndrfn rnz6n ln axintcncia dal Derecho de huelga y 

de ln A1rnci,1c:i6n l'rofesional, 

Con posterioridad al Articulo 123 1 ninguna Lo

gislaci6n de los Estados dej& de referirse al Contrato Co

lectivo; así tenemos que la Legislación de Verncrug de 1918 

y la de Hidalgo de 1928 ns! co~o el proyecto de C&digo de 

Emilio Portee Gil, reglamentaron el Contrato Colectivo y en 

igual for~a lo hizo el proyecto del de la lnduotrla y Come~ 

cio, la Ley Federal do Trabajo de l?Jl en su Artículo 47--

frncción V y en el Artículo 49 que finalmente reglamenta 1 ta~ 

bién en al contrato colectivo, las cláusulas que deberán co~ 

tener en ln celobraci6u del mismo, cono se desprende de lo 

preceptuado en la fracci~n Vll del Art. 391 y 395 de la Nue

va Ley Federal del Trnbajo. 

c) RAZON DE PACTARLAS ENTRE SINDICATO Y EMPRESA. 

Como se desprend~ de los distintos conccptoa e

mitidos por los autores que han analizado el contenido del 

contrato colectivo, coinciden la mayoría de ellos, en virtud 

de que la raz6n principal de pactarlas al celebrar, revisar 

y modificar el pacto colectivo, e5 porque én el tranac~rao 

del tiempo, lao condiciones ~encrales de ln sociedad y ·par

ticularmente de la empresa, an! lo amerita~: aobrc todo el 

~e mantener el equilibrio entre los factores de.la produc

ci6n, porque existiendo un desequilibrio, se motiva la nece

aid~d da ajustar el contenirlo del Contrato Colectivo a las 

nuevaa necesidadca 6 cxigencinn econ5micas. 

La raz&n de ustipular las eliqaulus pot~Btativaa 



- 104 -

en el Contrato Colectivo, se dcsprendnn dosde lungo do! con

tenido de la fracci6n VII del articulo 1~1 qua faculta n lns 

parteo contratantes n inclu[r cllusulns ~un croan nortlnentc3, 

sin que ninnunn de ellas vaya en contra do los derechos de 

los trabajn~oros, to~o voz que nuestra lenislnci6n laboral 

armoniza loa intereses entru las parte3 ~ontratantes, ~aran

ti~ando ol dahido y justo aqui!ihrin entre los tnctorco de 

la producci5n, bonindoac en el mutuo respeto que debo exis

tir entru trabajadores y patronos. 

d) JUSTlFICACION 

Las cl5usulas potestativas dol Contrato Colecti

vo, se justifican en el Artículo 123 Constitucionnl f rnccio

nes XVI, XXII, XXVII inciso h); en la fracci6n XVI, se recon! 

ce la existencia jurídica y social de la Asociaci6n Sindical, 

desprendiéndose la existencia del Derecho de expulsión del 

Sindicato de uno de sus miembros, sin que para ello ae acep

te la tisis de que el Estado oc nustituya en el Derecho dis

ciplinario de la Asociaci6n Profcsionnl que no produce canse• 

cuencias externas, porque de lo contrario, sería elevar ese 

poder disciplinario n la cateporía de Derecho Penal PGblico, 

que a6lo ea potestad del Estado. 

La fracción ~XII, prohihe la cláusula de exclu

sión al exponer el patrón no podrá despedir al trabajador sin 

causa justificada, entcn~iéndose que no deberl considerarse 

justificado el despido, sin que lo pida el Sin<licsto, porque 

existe la libertad de pertenecer ó no a una Asociación Profe

sional Sindical, siendo vllida ai se es miembro del Sindica

to y se cumplen lns formnlidades esenciales del procedimien

to y siempre qu~ se haya estipulado en el Contrato Colectivo. 

En la fracción Y.XVII inciso h), establece la n~! 

lidad de cualquier estipulación que implique la renuncia de 

algGn derecho consaRrado n la clnsc tr6bnjndora. 

En las fracciones ~uc hemos nnnli~ado dPl Art. 

123, considero que !le cnc•1cntr.1 iustifir.aciiín il(' In~ cL'\u!lu-
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las potc!!trHivns del Contrato Coli>ctivo, que exprua11nentc ol 

lc~islador Secundario lns índuyó ·~n los Art{culos 49. 2~5, 

~ 3 G , l ') '.! f r a e e i ó n I :: , ~ 5 :.i y l fi 0 el n 1 ;1 L ·~ y ,1 (~ 1 9 '.11 , que ha 

nido nbro~ada, ¡>oro que en ::u r•9,.nci:i el r011tcniclo ,fe loo Ar 

t!culoa ele referencia se encuentran en la nuova L~y Federal 

Jcl Tra!rnjo PI\ !lui> Art{culos :M'.i, J11 y hl'.I que ne tcfioren 

R 111s clSuaulaa de exclu$ÍÓn, el Artículo 459 eutableca la 

reglnlllcntaci~n del <lur~cho de lluclr,a, el Artículo 158 ee re

fiera n la crcaci&n de comluionen mixtJR y loo Artículos 379 

y h~J fracción X, menciona~ lo relativo a la designaci6n Je 

<lclegndoa aindicnlos para conocer 5 resolver cierta cla•e de 

problonas que nurjnn con motivo do la relaci6u Obrero-Patro

na l. 

Por las invocaciones legales a que hago referen

cia y con fuu<lamento en la fracci6n VII del Artículo 391 de 

nuestra Ley, opino que las cl&usulns potestativas del Contra

to Colectivo a la luz de la teor!a integral, so justifique -· 

poder pactarlos entre aaocíacionca Sindical y Eapreaa 6 E•~r! 
sas, aunque desde.luego este Artículo muestra deficiencia en 

su definici6n al referirse que ee incluiran todas las clausu

las que las parteo consideran oportunas, pero una vez estipu

ladas dichas cl&usulas en el Contrato Colectivo y que ao ha

ya cunplido los requisitos de fondo y for•a, el Contrat~ est~ 

rá completo. 

Ade•áa creo q~e laa cllusulaa Potestativas en la 

celebraci6n del Cor.trato Colectivo 11on procedentes, en vir_~ud 

de que a la luz de la T~orfa Integral se fortalece la Aso~~a
ci6n Profesional SindicÓl, manteniendo vig~ntes laa aopiraeio

nes da loo trabajadores para obtener mejores condicione• de 

vida en la prostaci6n de servicios, toda vez que con ellas ae 

o!>lign al cumplimiento di? las cl!usulR!l 'lll41 se pactan entre 

Sindicato y Empresa, en virtud de que en cualquier aoaento que 

se prcscntR alguna violnci6n al Contrato Colectivo, la clase 

trabajadora po~r&n ejercer el Derecho dP Tiuolga, paTa lograr 

que la clase patronal no se burle de las conquistas del pTole• 

tnrilldo. 
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e) INTRRPRETACION 

El maestro Trucha \"rbi:rn, nos 1lice r¡ue en la 

iatarprctaci6n dal Derecho de Trabajo, siempre ranirS el 

Principio In dubio Pro-Operario 6 por razones ~lpmentalcs 

de justicia social. 

El Arttculo lll de nuestra Ley, nos 1llcc 11uc: 

En la intarprctaci6n de las normas de trabajo so tonar5n an 

consideraci6n BUS finalidades ncaalad&a en los Artículos ?o, 

y 3o. ,en caso de duda, prevalecerá ln interpretación rnna fa 

vorable al trabajado~: cate Artículo es comenta~o por Alhe! 

to Trueba Urbina, en la Hueva Ley Federal del Trnbnjo y 

al respecto, nos dice: que interpretar una nornn d~ traba

jo, consiste en prccis3r su alcance y detnr~inar su senti

do social. 

El constituyente Jos& Natividad Hactas, en su 

discurso del 28 de ~icia~LrP de 1Ql6, presenta las basas Je 

internret~ci5n iurfdica y por ella~ ln Annnblea nprob~ el 

Art!culo 123 Constitucional y por taleB circunstancias, Be 

le otorgaron facultades al Congreso de la Unl6n para legi~ 

lar en materia laboral parn il Distrito y Territorios Fede

rales, legislando también en materia laboral local de loo 

Estados, es por eso que en cada Cntidad Federativa la asoci~ 

ci6n profesional sindical y la empresa 6 empresas, pactaban 

las cl5uaulns que contenían los Contratos Colectivos y que 

nuestra legislación lnboral rle 1~11 en el Artículo 47 frac

ci6n V, nos hablJ con claridad de lns mis estipulaciones qu~ 

convcnRan las part~H, en e~tn fracci6n Re ancunntra el fund~ 

mento de las cllusulas potestativas que cel~raban las oartcs 

en 61 Contrato Colectivo y que actunlaente se encuentra ~l 

~ismo sentido literal en la fracci5n "ll del Art[culo in1 

de la Nueva Ley. 

Considero que tanto el luRislador sccundarl~ 

c!e 1931, co1110 el de 1?7fl, ¡¡or prevenJas económicas y connro

:tisos políticos, tíznidnnt!!ltc rt?dilctaron con ''e;icl<'ncii\ ~·1 

contenf~o '•l Contrato Colectivo, en virtud dP que en la ~ue-
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va Ley se incurr~ en nl •is~o vicio Al trnnscriblr la misma 

disposiri6n, nnra que lns partes eatipulcn lag cl¡usulns que 

conv~ngnn, de esta forrnn siguen los líderes siudicalen aati! 

facicn~o 9US intereses pol[rícos y ecan&micos a costa del s~ 

crificio y oxplotaci6n Je que oon objeto los trabajadores. 

!'Orqué aunque rae ten clííusultu1 que annreutemerite prote:ian 

sus agremiados, las violan en la realidad en contuvernio con 

el empresario ú empresarios; por las consideraciones a que 

~n refiero & intarpretando la Teor[a IntcRrnl, considero que 

las estipulaciones qua pac~en loa sindicatos con las empre

sas en un ~ontrato Colectivo, deben ser con miras proteccio

nistas, tuteladores y reivindicadoraa para beneficio de la 

clase trabajadora. 

f) PROCEDI~lENTO EN LA LEY FEDERAL DBL TRABAJO. 

Las cláusulas potestativas del Contrato Colect! 

vo oc pactan en el mo~anto que lao aceptan la• partea que'i~ 

tervienen en la cclebraci6n 5 reviai6n del Contrato Colecti

vo fijando lna condiciones de trabajo. que regiriin, asegura!_ 

do el cumplimiento en el~cr!odo de tiempo determinado. co•o 

oc interpreta de lo prcceptua~o en el Artlculo 397 que dis

pone que el Contrato Colectivo por tiempo deterainado 6 in

determinado ó para tiempo determinado. eorf revisable total 6 
parcialmente de conformida~ con lo dispuesto en el Artícul~ 

399 de la nueva Ley. que reprodujo en lo enencial las diapo

sicionas contenidas nn el Artículo 56 de la Ley abrogada, re~ 

petando el derecho de los patrones. lo mismo de loa trabaja

dores para solicitar la revisi6n del Contrato Colectivo. lo 

cu3l consideramos que e9 lo~ico si tomamos.en cuenta laa ca~ 

racterlsticas de este acuerdo en el que ambas partea inclu• 

yen las normas que necesitan para armonizar sus rclaciónea. 

La rPvioi6n ~el Contrato Ley, se preceptua en 

ol Art.íc11lo t.15 cuyo objetivo prinriflal eu conseguir y hacer 

cui:iplir todas la'l prest11dones 1Jstipuladaa en él; deaprendi'.!!. 

dosa <le tal precepto, que tanto Asorindón Profesional Sind!. 

cal cono ~mpreaa 6 ~mpresns, se obli~an a observ•r las condi-
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cionea normativas y obligacionalea quo ae pactan y ae~alan en 
general, sin que puedan exc:derse de dos aRoa, preatacionea 

en la Industria, en deter•inada regi6n. 

Cut'lndo se pierde la armonía entre capital 1 ~ra

bajo, surge la raz6n impositiva de la reviai6n del Contrato 

Colectivo para diocutir y estipular laa clfuaula• que t!jarCQ 

las nuevas prestaciones que se adaptan a la realidad econ4-

mica imperente. 

Considero que ya no ea necesario Yolver a tr&ll! 

cribir el contenido del Artfculo 415, por aparece~ eo •l q•
pítulo rela~ivo de las cl,unulas obligatorias y porque al al~ 

mo tiempo en que se celebren laa cl,uaulaa o&liaatoriaa. t*J!. 

bi~n ae pactan las poteatativaa. 

Las cl,usulaa potestativa1 a la luz de la Teorta 
Integral, deb~rín pactarse al celebrar1e, roviaarae y llC~1· 

carse el Contrato Colectivo, porque &ataa fortalecen la Atto• 

aiaci6o Profesional Sindical en virtud de q•• la fi .. ~~~ 
de loa sin<1i c.Ho11 ea el eRtudio y aejoraaiento de las cftdi-

; ... 
cianea econ6111icaa de sua egreaiadoa y con rehci6n & 14•. cltu

sulas de •"el usil>n de ingreso y Je aep11raci60., de acu.;do ccm 

lo preceptuado en el Artículo 395, deja n voluntad de las 7a~ 

tes 'lile intervirnan en el Contrato Colectivo eatipulailá. 

no, oero desde luego, la aaociaci6n profeaional •lndicel tie
ne el eicrcicio ~el Derecho de nuelga, tonaagrada en laa frac

ciones XVII y XVIII del Articulo 123 Conatitucional 1 .uttfcu-
f 

lo t., í{) fra cci6n II I de la Nue·u Ley y con. apoyo era 4f.c1Ul~----

dena~ie nt os, loa trabajadores aindicalizados podrio e'x!)i~.~.,. 

se paten en el Contrato Colectivo; opino que dichas cltu•Qlaw 

•1unca han sido Inconatitucionales, aino )o que h• aüce•f.do oa 
1 1 ~ráctica ~• la mala procedencia d0 los lfderea aia4tcal .. , 

coaligados con los oatrones, de aplicarla• ain llevar• .thl'o 

10la formalidaden esenciales 'e 1 procedimiento, piaotea11•e •ll 

es t 1 forma loa derec'•o'J humanos. 

~) pnoc~~l~IE~TO &N LA COHV!~CIO~ onRERO-PATONAL 
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La cnstumbre O~rern PRrron~1 sustituye al pro

carlininntP aeff~\ado por nuestra Lay. ~uc te6ricamnnta as si~ 

pla, nunqua 0n d~ ~otarnn que no McnclP~n como deben llevar 

oe n cabo lns convnncionnc Obrera Patronales, an cuanto al -

procedimninto de r~visi5n Jel Contrato Colectivo 6 Contrato 

Lay, qua consacunntc~entc trae unn inseguridad jurídica que 

deja n merced de las vi~isltu<lea pol!ticns loo interoecs -

obraro-natronales qun se tratan de tutalnr a trnv¡a de un 

contrato colectivo: por lo que sarín deseable, a mi modo de 

ver, que ae ostnblcclarn u~.procedlmianta de acuerdo con la 

realidad, porque de loa Art!culoa qua hemos annli%ado y que 

ne refieren al procedimiento da revisi&n. n61o se faculta a 

los trabajadores y patrones a nollcltar ln revial6n del Con

trato, pero ninguna forma reglamenta como debe llevarse a 

efecto la reglnmentaci5n, dando lugar a que en la pr&ctica 

se efactGen por cootu3bre las convencionou obrero-patrona

les; pnra estipular lns cl&uaulas que fijarán 1aa condicio

nes da trnbnjo y las cl&uaulas potestativaa que ae refieren 

n la'vi<la ~ioma dol Contrato de Trabajo. 

h) CRITICA Y LA CLAUSULA DB EXCLUSlON. 

Nuestra legialaci6n laboral no establece una re• 

glamentaci6n de las cliusulas de exclusi6n, ya que Gnica•en

tc el Artículo 395 de la nueva Ley, se refiere A que la cl&u

auln por virut~ de la cual se obliga al patrón a no adaitir 

como trabajadores, sino a qutcnea estén sindicalizados. Bata 

cl&uaula y cualquier otra que establezca privilegios en favor 

de los sindicatos, no podr~ aplicarae en perjuicio•de los tr~ 

bajadorea que no formen' parte de sinJicnto.contratantc y que 

ya presten aua servicios en ln empresa en al momento de ce1,!. 

brarse el contrato. 

El obieto de la cllusula de exclusi5n de ingre•o, 

en liaitar la libertad del empresario para seleccionar su per 

sonal. !sta cldusuln foroa parte del ele~ento obli•atorio del 

ContTato Colectivo. ~orque no co una condición de trabajo, sino 

u~ n~cto qu~ ce\ohra el sin1ícato y et patr6n p~ra la aelecciSn 
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del personal¡ por tnl motivo, no forma p11rtc da ~1 clcncnto 

normativo, por<Juc no sirve pnr:t íntcr,r11r al contcni•!o ·~•) las 

rclocioncs individunles ~~ trahnjo. 

La cllusuln n cxclusi&n de ingreso ya nactada, 

nos d! n entender que no podr& dcsnedirnc a loa trabajado

res; los contrato colcctivoa incluyen 11lR11nirn rcr,lns &•rncra

lea para la aplicaci6n de las cliusulao de exclusi&n de in

graao. ta m!s usunl es la ')Ue seHnla un período ele pruebas 

que resulta una Bnrant[n para el cmnrennrio, porque dentro 

de 111 empresa deberá probar el ,trnbajnclor su comor.tcncin !lRra 

desarrollar su trnbajo. Ln duraci6n de ente t&rmino de prue

ba. fluctua ontre 15 a 30 d!ao. en ln realidad sucede que el 

empresario aunque pacte la clnGaula de exclusi6n de ingreso, 

pasa por alto el contenido del Contrato Colectivo, viólnndo 

as! los derechos que tutelan y protegen a la clase trabaja

dora, porque el patrón ca el que imparte las consignas a los 

líderes sindicales. para que se contrate a traLajadorao ')Ue 

convenga a los ·tntercoea de ln emprcea, por lo que es criti

cable la actitud sumisa de los l[<lercs sindicales para pres

tarse al juego tiel patrón 6 patronea, olvidi'fodo1:1~ que la cláit 

aula de exclusi6n de ingreso bs unn medida de defensa de la 

Asociacl6n Progcsional, la cual pretende evitar que el patrón 

utilice trabajadores libres qua a ~l lo fortalecen y la Aso

ciación Sindical la debilita. 

i) LA CLAUSULA DE E:CLUSION ron SCPARACIOH. 

Esta cl5usuln podr~ nactarse tnmbiln en el Contra 

to Colectivo, i;i ello conviene a ln11 nartes '!Ue intervienen 

en 61, oegGn lo e9tahl•ce el Articulo J 0 5 <le uucstrn Lcris

laci6n. Y una vet pactada, la cl5usula de cxclusi61 por sepa

raei6n, el Sindicato podr& pedir ol ~c1"i<lo ~~ un trn~ajaJor 

qu~ forme parte de €1 y que prrvianent~ ~aya ui~o expulsado 

del Sindicato, el elenonto obl i:~11torio d" ·lÍc 1i.1 cliÍ•wuln tiC'

ne eran influencia en las relacione• l11<livi<luales J~ tra~a

jo, porque pone fin a ellas, "ero :10 •.•u 11n.1 c•Jn,1ició1 1.!e tra

hojo porque no oe refierr 1 la rrl~ci61 entrr trn~~joJor~s y 
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~atroneH, si~u que "nturg1 un Jcrec~o nl Sindicato para man

tener 1n inter,r.11l:1d de 1.1 ,\nodación Pn•fesional; siendo 

critic1tblc ll\ .1ctitu1l .•e lou 'Hclcrcn r.fn,lfcnlc!t ;10r1ue 111 

utilizdn como un füedio pol!tico en contra Jn nquclloa tra

ba j :u: o re a q 11 e n o 11 <! 9 o ti e t <' n ;, n •'. o n J i e i o :'I :i lr.H• 11 t r! 11 1 <l ro 1 {

tic n de los sindicatoo y de ~un ~irigcntun. afectando en 

esta for~n loe inter~sHn juridi~on d~ lon trabajadores, ain 

que para el}on se cumplan con lon roquiaitoe Je fondo y -

forrnn de la J.ey que sciialn pnra la rP.nunci11 6 expulsión del 

trabajador que en la Nuev~ L~v, na cstn~lace con al Art!culo 

371 que los estatutos de los dlndicntos deher&n precisar los 

procedimientos parn aplicar ln Bnnci6n m5xi~n a sus micrnbroa, 

sigulindosc pnra tal efecto con las formalidades esencinl~s 

del procedimiento, porque al trabajador así se le dé la opor

tunidad de defenderse y Rnr oído y vencido en ln asaablca 

respectiva; pero en la pr~ctica los dirigentes sindicales h~ 

cen que loe ordenamientos legales ncan inoperante&, actuan

do ilegalmente a espaldas de los trabajadores. 

Conoidero que con las cr{ticas que bago, algGn 

d[n loe l{dcres sindicales sean honesto~ y que ee preocupen 

un poco por leer la Teoría Integral del maestro Trucba Urb! 

na. para qua los derechos de los proletariados no sigan •ien, 

do burlados ya que di~hoa derechos surgieron de la dial&cti~ 

ca sangrianta de la Rcvoluci6n ~exicana que ea donde tiene 

auo orígenes tra~ccndentnlcs el Art!culo 123 Constitucional, 

que surgi6 del Seno de los Consti•uycntes de 1916-1917 para 

proteger, tutelar y reivindicar a la clase trabajadora. 
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CONCLUSIO~E5 ~E~ERAL~S 

1.- El Conntituyentt! dr.: Qu•~rét111:0 •le lºl6-l'H7 se ins

pir6 en el movimiento ~acial de 1~10, dando orí~e~ n nuestra 

Carta Magna en la cual sr plnn~n ol lrtfculo l~J. 1ue tutrla, 

protegA y reivindica lon dcrec~os de ln clnse trnbaindora, nn 

obstante qu~ desda ¡q¡7 qucd6 prrvintn rRt~ ~arancín nocinl, 

Fuá hastn 1931, cu:indo el le~Í91111lnr t1<>cundario, r<'.!p,~ament5 

este Artículo rrn ln '.lucv;1 l,ey Federal ·del Trabajo. Se obucr

van algunas modnlidnd~a en lo rcfcrenta al contenido del -

Contrato Colectivo de Trnhnjo,.Jebido n ln constante acti-. 

vidad de la clase proletaria. 

2.- El Contrato Colectivo, aur~i6 como consecuencia 

de la actitud sindical, cntnblccinndo mejores condiciones s~ 

cio-ccon6micas dentro de ln e~preoa, discutiGndolas previa

mente con la clase patronal. 

1.- El Contrato Colectivo de Trnbnjo,· contiene cl¡u~ 
sulas obligatorias y potcatativaa, a lna cuales tinnen que 

nujotarae a las parten; siendo dependientes entre s!, puco 

si faltase alguna de ellas, no se configurara nl pacto co

lectivo. 

4.- El Artículo 391 de la 9uevn Ley Federal del Tra

bajo, carece de técnica, por existir otros ~receptos en el 

~ismo ordenamiento jurídico, que complementan el contenido 

del Contrato Colectivo, por ello es de considerar&" que de

ben adicionarse a este precepto las fracciones que propon

go. 

S.- El Artículo 3?3 de la ~ueva Ley PcJcrnl del Tra

bajo, considero que no es correcto, por darle mis importan

ci~ al salario que no se detcrMine en el Co~trato Colecti

vo, estableciendo la inexistencia del Convenio, dejando la 

aplicaci6n legal para la9 otras rlfiu~ulas que se refieren 

a la jornada de trabajo, d[an de descanso y vacaciones; es 

por eso que sugiero s~ forne este precepto en la for~a que 

iie propuesto. 
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li .... I:l Artículo 305 rlc la :lucvn l,cy Fetlnral del Traba

jo, cstnblccc la libertad que tienen las partes contratantae 

de estipular lon cl~usulau pqtcstntivns de exlusi6n de ingre• 

so y por qepnrac(6n en nl Contrato Colectivo, conai<lero que 

el Legislador no reRlnment6 la cclebrnciS~ de las dos cl&u

sulaa qu~ ~n la pr&ctica existen, nl mio~o tiempo, aunque se 

trata de <los cl5u~ulaa diatintaff, por eso propongo la refor

mn de cate precepto para que rcglamonte ambas cl&usulas. 

7.- Las cli\us11l11s Obligatorias y Poteatntivas del Co.!!. 

trato Colectivo, nl pnctnr~e on ln celehraci6n, revlsi6n y 

modificacipon, se observa que no cumplo~ laa pnrtcs con el 

procedi~iento nefialado por la Ley, quedando s11otitu!do por 

la costumbre de la Convenci&n Obrero-Patronal, por eso es de 

considerarse que deben reformarse al Articulo 415 en loa t¡~ 

minos que he propuesto. 

S.- Con las cl&usulas Potestativas que ne pacten en ol 

Contrato Colectivo del Trabajo, se fortalecen la asociaci6n 

profesional, logr&ndooe el Mejoramiento de las condiciones 

de trabajo en la relación obrero-patronal, para bi•n de loa 
que viven del producto Je su trabajo. 
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